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Presentación
Innovación para la permanencia con equidad educativa

Al ser una actividad dinámica, la tutoría ha tenido procesos de transición y transformación a lo largo de la historia, donde en 
un principio fue concebida como tradicional; en esencia su labor desempeñaba una función remedial, consistía básicamente 
en identificar problemáticas ya generalizadas y de alguna manera resolver alguna situación temporal, se buscaba adaptar la 
Institución ya sea a un modelo de tutoría presencial, individual, grupal y/o tutoría entre pares; y los docentes buscaban dejar en 
claro su papel entre la tutoría, la orientación, la asesoría y la atención psicológica.
Posteriormente, muy cercano a lo que se trabaja actualmente, se visualiza la tutoría, no enfocada ya a un problema remedial, 
sino en el seguimiento de la trayectoria académica del estudiante, buscando la disminución de la reprobación, la deserción y el 
rezago educativo, además de atender situaciones más personales, que en su momento podrían afectar su rendimiento escolar, 
lo que nos lleva a tener una actividad preventiva, remedial y formativa. 
La tutoría entonces se vuelve el soporte institucional para la atención del estudiante durante su permanencia en las Instituciones 
educativas, generándose una serie de servicios que dejan en claro que el alumno es la razón de ser.
En este tipo de proyecto tutorial, se debe partir de las actividades que realizan los tutores para conocer las necesidades de los 
alumnos y de ahí diseñar estrategias de apoyo y solución; es decir, se crean planes de acción tutorial formales, para atender de 
manera más puntual, en un esquema estructurado y definido, todos aquellos factores que pudieran poner en riesgo la perma-
nencia de los estudiantes en la institución, sirviéndose de los departamentos con los que cuentan las instituciones para solventar 
las inquietudes y necesidades de los estudiantes.
Por lo anterior resulta imprescindible, promover y difundir entre las instituciones, aquellas estrategias que han funcionado en la 
acción tutorial, en función de ello se elaboró la presente propuesta.
«Innovación para la permanencia con equidad educativa», es el título de la presente obra, que refleja la búsqueda constante 
de estrategias que permitan brindar realmente la equidad en los procesos educativos de calidad. En el marco de esta temática, 
se circunscriben una serie de artículos que permiten vivenciar a través de la experiencia de sus autores, la extensa gama de 
opciones que existen para lograr realmente promover acciones que contribuyan a la permanencia de los estudiantes y al forta-
lecimiento e innovación de las prácticas en relación con la tutoría.
La tutoría al interior de las entidades educativas cumple un papel relevante en el seguimiento de las trayectorias estudiantiles, 
en la detección de necesidades y sobre todo en la propuesta de soluciones. 
Por ello a lo largo del presente, se encuentra una variedad de alternativas que han sido puestas en práctica al interior de las 
Instituciones de educación media superior y superior, que son consideradas como estrategias exitosas, están organizadas en 
cuatro capítulos, con la finalidad de identificar a qué área pueden impactar en su aplicación.
El primer capítulo denominado «Acciones Tutoriales para la permanencia», está enfocado a las maneras de identificar 
los factores asociados al abandono escolar, el seguimiento de las trayectorias escolares y los programas de inducción, 
integración y atención a los estudiantes.
El Segundo capítulo: «La Tutoría en el marco de la equidad educativa», da cuenta de las experiencias en el fomento de la equidad 
educativa, el reconocimiento a la diversidad y fomento a la interculturalidad, estrategias para potenciar el éxito en el desempeño es-
colar, los programas orientados a la reducción del abandono escolar y la formación del tutor como garante de la equidad educativa.
Durante el tercer capítulo llamado: «Articulación Institucional de los programas en apoyo a la permanencia escolar», se 
visualizan los aspectos concernientes a la atención de la heterogeneidad en los perfiles de ingreso, espacios y estrategias 
de la tutoría para la atención integral, la acción tutorial como factor de responsabilidad social y estudios de egresados, 
fuente indispensable para la toma de decisiones.
Durante el capítulo cuatro nombrado: «Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil», se mani-
fiestan estrategias para la atención del estudiante como joven ante la incertidumbre de su futuro, el impacto del uso de medios 
digitales de comunicación y redes sociales, los recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de 
vulnerabilidad y atención a problemas de violencia, convivencia y disciplina en el entorno escolar.
Esta obra se considera de gran impacto para las acciones tutoriales que se realizan en apoyo a las trayectorias escolares de los 
estudiantes en las instituciones educativas.
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Abandono escolar en el Campus de Ciencias Biológicas y  Agropecuarias, 
Universidad Autónoma de Yucatán

Eje temático: Factores asociados al abandono escolar.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura
Nombre(s) del(los) autor(es) y Correo(s) electrónico(s): Barrientos Medina Roberto Carlos, rcarlos@correo.uady.mx; Ramírez 
Porras Rosa Gabriela, rporras@correo.uady.mx; Morales Estrella Nidia Guadalupe, nidia.morales@correo.uady.mx.
Institución, Facultad / Departamento / Dependencia / Área a la que pertenece(n): Universidad
Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Dirección  General de Desarrollo Académico, Programa 
Institucional de Tutoría.

Resumen

En el presente trabajo se presenta un análisis retrospectivo y descriptivo de la deserción en el Campus de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias. El análisis abarca seis ciclos educativos, de agosto de 2012 a enero de 2018. Los resultados indican que 251 
estudiantes se dieron de baja de la dependencia en el intervalo de tiempo señalado, siendo en su mayoría bajas de tipo definitivo 
(59.3%). Utilizando análisis multivariados y univariados, se destacó la importancia del género y el programa educativo al que 
pertenecen los estudiantes, mientras que la condición de la baja (temporal o definitiva) muestra una dependencia con relación 
al ciclo escolar. Las razones de las bajas definitivas son principalmente administrativas (77.3%) y de tipo voluntario (22.0%). Entre 
los motivos de las primeras destaca que los estudiantes agotaron el tiempo máximo de permanencia en el programa educativo 
correspondiente (92.2%, n=107) y en las segundas el cambio a un nuevo plan de estudios (54.5%, n=33). A la luz de estos 
resultados, es evidente que se requiere la planeación y posterior ejecución de estrategias que faciliten la retención y el tránsito 
exitoso de los estudiantes que ingresan a la dependencia, en las cuales la actividad tutorial jugará un papel clave y relevante.

Introducción

El abandono de los estudios universitarios es un problema común en América Latina, que dada su naturaleza compleja y sus 
repercusiones personales, institucionales y sociales se convierte en una prioridad para mejorar los procesos educativos (Arriaga 
et al., 2011; Sánchez-Hernández et al., 2017).
En el caso de México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comparte con 
Turquía el primer lugar en el abandono de universitarios y, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
sólo ocho de cada 100 alumnos concluyen una carrera universitaria, principalmente por la falta de recursos (Gracia, 2015).
Para la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), los estudios publicados al respecto son escasos (Burgos Fajardo, 1991; Casares, 
1993). Sin embargo, la problemática forma parte importante de las áreas de atención del Programa Institucional de Tutoría.
Dada la relevancia del tema, y la falta de estudios relacionados con las carreras las áreas biológicas y agropecuarias, se de-
sarrolló el presente trabajo, el cual tiene como objetivos determinar cuáles son las variables más importantes que guardan 
relación con el abandono escolar en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CCBA), de la UADY en un período de 
cinco años (2012-2017).

Desarrollo
Materiales y métodos

Para la realización de este trabajo se consideró como población a todos los estudiantes que acudieron al departamento de 
Control Escolar del CCBA a solicitar su baja (temporal o definitiva) y quienes fueron dados de baja por cuestiones reglamentarias.
Con los datos de estos estudiantes (nombre, matrícula, fecha de baja, generación, tipo de baja y comentarios acerca de la baja), se 
creó una base de datos en Excel que sirvió de punto de partida para analizar la información cuantitativamente, desde el marco de 
un diseño exploratorio (Hernández Sampieri et al., 2010), que abarca del ciclo 2012-2013 al ciclo 2017-2018 (corte a enero de 2018).
Como primer paso del análisis, se utilizó la técnica de componentes principales (PCA), con el fin de detectar patrones entre casos 
y seleccionar las variables más relevantes (Pla, 1986). Para el PCA se consideraron también el género del estudiante (femenino, 
masculino) y el programa cursado (Agroecología, Biología, Biología Marina, Medicina Veterinaria y Zootecnia), las cuales se ex-
presaron como variables indicadoras (dummy).
En segundo lugar, se efectuaron pruebas ji-cuadrado de independencia para probar la hipótesis nula de independencia entre los 
ciclos considerados y cada una de las variables seleccionadas con el PCA. En los casos significativos, se calculó el coeficiente de 



Kramer (V), como medida de la fuerza de la asociación entre las variables categóricas correspondientes. En todas las pruebas de 
hipótesis se consideró un nivel de significancia del 95% y todos los cálculos se realizaron con el programa PAST (Hammer et al., 
2001), versión 3.20.

Resultados

En los ciclos escolares considerados, se presentaron un total de 251 casos de suspensión de actividades académicas, presentán-
dose en mayor proporción las bajas definitivas (59.8%). De acuerdo con los resultados del PCA, los dos primeros componentes 
explican el 52.2% de la variación en los datos, siendo el género la variable que define el primer componente y los programas 
educativos los que definen al segundo. En el diagrama de ordenación correspondiente (Figura 1) se aprecian cuatro grupos de 
casos (estudiantes) definidos por las variables antes mencionadas. 
Considerando la condición de baja por ciclo escolar, la prueba ji-cuadrada permitió rechazar la hipótesis nula de independencia 
entre ambas características (X2= 39.96, P< 0.0001 con 5 grados de libertad). Aunque el grado de asociación entre las variables 
es baja (V= 39.8%), se observa que la tendencia general es que las bajas definitivas se presentan en mayor proporción que las 
temporales (Figura 2). 
En cuestión de género, hay un mayor porcentaje de varones que suspenden sus estudios (55.4%). Sin embargo, no se pudo 
detectar una dependencia significativa entre el género y el ciclo escolar (X2= 5.57, P= 0.3506 con 5 grados de libertad). A pesar 
de lo anterior, la tendencia indica que los estudiantes de género masculino suspenden más, independientemente del ciclo 
escolar (Figura 3).
En términos de las bajas por programa educativo y ciclo escolar, tampoco se detectaron asociaciones significativas (X2= 16.88, 
P= 0.3260 con 15 grados de libertad). Aquí el patrón evidente es que en las licenciaturas en Biología y Medicina Veterinaria (las 
de mayor matrícula en la dependencia) se presentaron los valores más altos de bajas (Figura 4), que representan el 33.9% y el 
32.3% del total, respectivamente.º
Finalmente, enfatizando el análisis en las bajas definitivas (n= 150), las razones de estas bajas son principalmente administrativas 
(77.3%) y de tipo voluntario (22.0%). Entre los motivos de las primeras destaca que los estudiantes agotaron el tiempo máximo 
de permanencia en el programa educativo correspondiente (92.2%, n=107) y en las segundas el cambio a un nuevo plan de 
estudios (54.5%, n=33).

Propuestas

El presente trabajo representa la primera aproximación al estudio de las suspensiones académicas en el CCBA. A pesar de sus 
limitaciones y carácter exploratorio, se destacan las diferencias entre las condiciones de baja (temporal o definitiva), el género de 
los estudiantes, el programa educativo que cursan. 
También es importante recalcar las causas de las bajas definitivas, que en su mayor parte son de tipo administrativo y relaciona-
das con el tiempo máximo de permanencia en el programa educativo correspondiente. 
Estos resultados indican la pertinencia de planear y desarrollar estrategias que faciliten el tránsito y la permanencia de los estu-
diantes en la dependencia, en las cuales la actividad tutorial jugará un papel fundamental. 
Para estas estrategias futuras es indispensable darle continuidad a este trabajo, profundizando en las variables y causas aquí iden-
tificadas realizando, por ejemplo, estudios con las licenciaturas de Biología y Medicina Veterinaria a partir de cohortes específicas.
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Figura 1. Diagrama de ordenación generado por el PCA. Aquí F representa el género femenino, 

M el masculino; también se incluyen las licenciaturas del CCBA: Agroecología (LA), Biología (LB), 

Biología Marina (LBM) y Medicina Veterinaria y Zootecnia (LMVZ).

Figura 2. Número de bajas por condición y ciclo escolar.
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Figura 3. Número de bajas por género y ciclo escolar.

Figura 4. Número de bajas por programa educativo y ciclo escolar.



16

Acciones del tutor, el lado humano de la permanencia escolar

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia
Nivel del sistema escolar: Medio superior
Nombres de los autores: May Acosta Nadia Kassandra  nadikmay@uacam.mx , 
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Resumen

Dentro del sistema escolar, existen diversas áreas, con funciones consideradas como núcleo de una escuela, este no es el caso 
del área de tutorías, sin embargo el papel del tutor, cuando es llevado de forma consciente, es básico para detectar situaciones 
por la que los alumnos atraviesan; a veces no se llega a dimensionar el papel tan positivo que tiene esta área para el tutelado.
El contexto de la siguiente investigación se ubica en una institución del nivel medio superior, los cuales oscilan entre 14 y 16 
años, los tutores trabajarán con muchachos que están buscando su propia identidad y eso de alguna manera los enfrenta a las 
figuras de autoridad.
Debido a la equidad en el programa institucional de tutorías, se logra el primer contacto del alumno con su tutor, quien con la ayuda de 
herramientas como es el caso del seguimiento de las trayectorias escolares, se logran identificar a los estudiantes, que necesitan ayuda.
El objetivo de la siguiente investigación es dar a conocer los recursos que se tienen como parte de la tutoría, presentando uno 
de los casos en que, la permanencia del tutelado estuvo en cuestionamiento por él mismo y su familia. 

Introducción

En fechas recientes, se le ha dado mayor importancia al papel de tutor dentro de las instituciones educativas. Esa figura que se 
encuentra dentro de una escuela y es una de las opciones de ayuda que tiene el estudiante.
En la Universidad Autónoma de Campeche, existen tutores tanto en el Nivel Medio superior como a Nivel superior, y en ello, los 
tutores tienen retos diferentes debido a la circunstancia de la edad.
Los alumnos al ingresar al primer semestre de preparatoria oscilan entre 14 y 16 años, los tutores trabajarán con muchachos que 
están buscando su propia identidad y eso de alguna manera los enfrenta a las figuras de autoridad, cuando existe el caso de un 
joven en rebeldía, se debe tomar una cuidadosa acción, ya que «Este fenómeno es uno de los más ruidosos del proceso adoles-
cente, sobre todo cuando los adultos reaccionamos con una intolerancia que puede ser resultado de la necesidad emocional 
que tengamos de someter a nuestros hijos» (López, 1988), no así el actuar del tutor, quien debe estar sereno y con herramientas 
para solucionar esta y alguna otra circunstancia que se presente con sus alumnos tutelados.
El número de alumnos que se reciben durante el primer semestre es de aproximadamente 590, repartidos en 14 grupos en 
turnos matutino y vespertino; por lo que en cada salón hay 42 adolescentes empezando su prepa.
Los tutores de grupo, son en realidad docentes de diversas asignaturas, a quienes se les comisionó cubrir esta función; durante 
ciertos períodos existen cursos de capacitación que la Universidad ofrece y es cuando algunos docentes pueden adquirir he-
rramientas para mejorar su práctica como tutor; debido a que existen variedad de cursos con enfoques diferentes al de tutor, 
realmente sólo el que desea mejorar en esta área, se inscribe.
Los cursos de capacitación logran que el docente entienda mejor su función como tutor y la importancia que esto representa en la 
vida del adolescente, ya que va más allá del ámbito escolar, influye de manera positiva, tanto en su vida social, familiar como escolar.
El objetivo de la siguiente investigación es dar a conocer los recursos que se tienen como parte de la tutoría, presentando uno 
de los casos en que, la permanencia del tutelado estuvo en cuestionamiento por él mismo y su familia. Los elementos centrales 
de la ponencia son: el papel del tutor durante momentos de crisis y la importancia del seguimiento de su trayectoria escolar.

Desarrollo
Equidad en el Programa Institucional de Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) es un proyecto nacional, por lo cual llega a la Universidad Autónoma de Campeche 
y el área que la administra es la Coordinación General Académica. Desde las primeras capacitaciones se tiene claro el papel del 
tutor, ya que el proceso de tutoría, se trata del acompañamiento académico que se brinda a los alumnos durante su formación, 
este apoyo consiste en recibir una atención personalizada o grupal por un docente quien fungirá como tutor. 
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En la institución, los tutores tienen a su disposición un cubículo donde pueden platicar con los alumnos de forma personalizada 
y por otra parte, cuando se hacen tutoría grupal, el encuentro es en el aula de clases en donde se les pone una dinámica para 
trabajar temas de interés general.
Este apoyo brindado puede variar de un alumno a otro y se les va guiando de acuerdo a sus necesidades por lo cual, este progra-
ma tiene equidad en el sentido de que «La equidad es dar a cada quien lo que necesita y más a los que menos tienen y no en la 
igualdad, dar lo mismo a tod@s sin importar su situación, condición o necesidad» (Jennifer O’Donoghue, 2017)
Esta misma equidad, permite establecer objetivos a largo, mediano o corto plazo con el estudiante para que tenga un mejor 
desempeño, cabe destacar que este apoyo personalizado se hace por dos conductos:

1. Alumnos quienes expresan su deseo de recibir tutoría personal
2. Alumnos quienes tengan bajo rendimiento escolar por lo que peligra su permanencia

Es de la primera forma en que llega «Bruno» (Su nombre ha cambiado por confidencialidad), un adolescente lleno de vitalidad, 
inteligente y con muchas preguntas sobre la nueva etapa de la preparatoria.
El primer acercamiento que tienen los alumnos con el área de tutorías es en los primero dos días del inicio del ciclo escolar, 
durante el «Curso de Inducción» en donde se les orienta sobre las áreas que hay en la Universidad, reglamento, becas, etc. Cada 
tutor imparte este curso a sus alumnos y en el segundo día de este curso hay un espacio para mostrar los beneficios de la Tutoría, 
por lo que se les invita a conocer los cubículos y presentarse con su tutor.
Bruno acude al cubículo y llama la atención que es un apasionado de la química y física, unidades de aprendizaje que para la 
mayoría de los estudiantes puede resultar difícil.

Seguimiento de tutelados

Al inicio del ciclo escolar, se le asigna a cada tutor un grupo, de tal manera que aquellos docentes quienes dan primer semestre 
se encargarán de solicitar algunos formatos a los estudiantes y dichos formatos irán pasando de tutor en tutor, ya que varía 
dependiendo de los semestres pero los formatos son organizados de tal forma que cada tutor puede tener acceso a ellos.
En ocasiones especiales, el tutelado indica a su nuevo tutor que desea permanecer con el que se le asignó primero, por lo que 
se respeta esta decisión y el alumno sabrá que debe acudir al cubículo de su anterior tutor, y a su vez, el nuevo tutor asignado, 
no tomará el expediente de dicho tutelado.
Existen varios formatos que permiten que la acción tutorial sea más sencilla.
Uno de los primeros formatos en donde deben registrar sus datos los alumnos es la ficha de Identificación, además de escribir 
su nombre, domicilio, teléfono entre otros, también debe incluir una foto para facilitar dicha identificación.
Otro formato de seguimiento es el Plan de Acción Tutorial, destinado para establecer los objetivos en diferentes etapas. Bruno, con 
la ayuda de su tutora, los establecieron, entre ellos estaba el plan de Braulio estar motivado y organizado, de tal forma que tenga 
la opción de adelantar algunos programas de unidad de aprendizaje y con constancia, terminar la preparatoria en menos tiempo.
Un formato de ayuda al tutor y sencillo de descifrar, ya que es a base de colores, en donde se rellena por asignatura. El verde repre-
senta que ya la pasó y el rojo indicando que no lo hizo. Durante el primer, segundo y tercer semestre, Braulio llenaba sus formatos 
con verde, e incluso estaba logrando adelantar asignaturas mediante cursos intersemestrales que son ofertados en la institución 
La naturaleza del programa, estrecha lazos entre tutor y tutelado; al ser la preparatoria un lugar cerrado y con una comunidad 
estudiantil no muy grande, casi todos se conocen y se relacionan de alguna manera, es normal que entre los pasillos alumnos y 
docentes se saluden y realicen lo que muchos llaman «Tutoría de pasillo».

Crisis en tutelados 

Ser tutor de primer y segundo semestre y tener tutelados que estén en otro diferente al asignado, puede llegar a perder la visión 
de los objetivos, tanto del tutelado como del tutor, ya que es necesario buscar al alumno y recordarle que prefirió seguir y aunque 
no le imparta clases, todavía hay un vínculo de tutorías que debe seguir y reforzar.
En el caso de Braulio, un alumno ejemplar como pocos, no era necesario esa plática, puesto que además de tener bien trazado 
sus objetivos, presentaba otras cualidades que lo hacían autónomo en cuestión de necesitar la ayuda de tutorías. 
Al final del tercer semestre, no se le prestó mucha atención ya que habían otros, varios alumnos con problemas tanto académicos 
como personales a quienes era prioritario atender.
En quinto semestre llega un Braulio diferente al cubículo de tutorías, pidiendo asesoramiento para darse de baja. Esta era su 
forma de recibir atención, el motivo es que debía trabajar para apoyar a su familia.
La muerte de su padre había cambiado todo el panorama antes trazado.
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En esos momentos de crisis, el escuchar con atención evitando aconsejar es lo que se recomienda. 
La permanencia de Braulio dentro del sistema escolar estaba en juego; es conocido que una de las principales causas de la deser-
ción escolar son los problemas económicos. «Los problemas financieros se deben normalmente por la pérdida de empleo de quien 
está a cargo de pagar la universidad (ya sea el mismo estudiante, un padre o apoderado), lo que puede añadir un factor de estrés 
a lo que ya es un serio problema la falta de dinero» (I., 2018)
Otro de los registros dentro de la institución es que cuentan con la Coordinación de Orientación, por lo que las personas en el 
área son expertas, se utilizó el formato de Canalización, persiguiendo que el alumno reciba atención profesional y en donde el 
experto guíe para el mejor resultado.
Finalmente Braulio, por su carácter valiente y organización de su plan de vida, logró salir avante de esta situación, recuperando 
su motivación.

Conclusiones

En la tutoría hay ciertos momentos que son clave para la vida de los estudiantes, visualizarlos es el reto; para ello, es importante 
hacer uso de las herramientas al alcance de los tutores y encaminar a los tutelados durante las sesiones, a que aprendan a pedir 
apoyo, la ayuda es necesaria para toda persona, ya que se encontrarán algunos obstáculos de manera general. 
Muchas personas no han sido educadas para reconocer los momentos en que se necesita de alguien más. Trabajar más el área 
del corazón que la razón es importante dentro de la tutoría.
El rescatar a un estudiante de la deserción escolar, es una experiencia que vale compartir por muchos aspectos, uno de ellos 
también es el punto de lo que representa al país, financieramente hablando: La evidencia internacional señala que a mayor 
escolaridad, mayores ingresos y beneficios extra económicos (en promedio), tales como (OCDE, 2014) :

• menor probabilidad de desempleo:
• menor probabilidad de encontrarse en los deciles más bajos de ingreso;
• mayor habilidad en aprovechar sus recursos disponibles
• mejores oportunidades en el mercado laboral;
• mejor calidad de vida en términos de salud

(Morales-Ramos, 2011)
Por otra parte el programa institucional de tutorías cuenta con formatos que ayudan al seguimiento de la trayectoria escolar, son 
tan útiles que puede mostrar los altibajos de los adolescentes.
La atención a los tutelados hace posible la adecuación de objetivos al estudiante. Braulio representa un rescate logrado por 
tutoría, gracias a la equidad. 
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Resumen

En el periodo de otoño 2017 en el Decanato de Ciencias de la Salud de la UPAEP, se establecen sesiones de tutoría grupal para 
los estudiantes de nuevo ingreso en una materia introductoria propia de la carrera de Medicina, en el contexto de la misma se 
establece un programa para el Acompañamiento y la inmersión a la vida universitaria. En este trabajo se describe de manera 
breve dicho programa y se muestran los resultados de la evaluación del mismo por parte de los estudiantes mediante una 
encuesta de satisfacción, con una escala tipo likert (1 muy bajo a 6 muy alto). Se evalúo el desempeño del tutor, el desarrollo de 
las actividades y la aportación que tuvieron estas sesiones de tutoría grupal, en todos los aspectos se obtuvieron puntuaciones 
por arriba de 4; lo que indica una buena aceptación de los estudiantes hacia el programa, teniéndose comentarios positivos 
al respecto. Por lo que implementar estas sesiones puede abonar mucho para el proceso de adaptación a la vida universitaria. 

Introducción

La Universidad es un ámbito fundamental para la formación integral de las personas, es decir, no sólo en el plano académico y 
profesional, si no también personal. La tutoría permite este acompañamiento a lo largo del proceso educativo. En la UPAEP, en el 
periodo de otoño 2017 se establece en el Decanato de Ciencias de la Salud, como parte de la formación integral, la incorporación 
de un proceso de acompañamiento al estudiante de nuevo ingreso, a través de sesiones de tutoría grupal. 
La tutoría grupal es una de las alternativas más importantes de cualquier programa de tutoría, dado que los cambios tan diná-
micos de ésta época así lo requieren y así mismo, ésta hace que la enseñanza sea mucho más funcional y significativa (Mercado, 
Palmerín y Sesento, 2011). En este sentido, se integra la tutoría en una asignatura introductoria, que en el caso de la Facultad de 
Medicina es la de Historia y Filosofía de la Medicina, con la finalidad de tener un espacio y horario establecido para trabajar con 
los estudiantes y realizar actividades diversas encaminadas a la inmersión de la vida universitaria.
En la materia integrada las actividades se programan en base a las necesidades  detectadas en los estudiantes y en conjunto 
con el Programa de Apoyo y Seguimiento al  Estudiante (PASE), se busca identificar las áreas de oportunidad para mejorar el 
rendimiento académico, aunado a la proyección personal y profesional (UPAEP, 2016).
El objetivo de este trabajo es describir el programa que se estableció en el Decanato de Ciencias de la Salud, particularmente en 
la Licenciatura en Medicina, para las sesiones de tutoría grupal y principalmente mostrar los resultados de la evaluación de dicha 
 implementación por parte de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Desarrollo

La tutoría permite el acompañamiento a lo largo del proceso educativo, facilitando, el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas 
y sociales. La tutoría grupal, permite a su vez, acompañar a un grupo de estudiantes, con la finalidad de abrir un espacio de comuni-
cación, conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir temas de interés común, así 
como sus inquietudes y preocupaciones, con la finalidad de mejorar su desempeño académico (Amezcua, Ochoa y Valladares, 2004).
La tutoría constituye, además, un recurso para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades 
de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar 
la eficiencia terminal. La tutoría como instrumento de cambio, permite reforzar los programas de apoyo integral a los estudiantes 
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(Mercado, Palmerín y Sesento, 2011). 
Con la finalidad de contribuir al proceso de adaptación del estudiante a la nueva etapa universitaria y a su formación integral, en 
otoño 2017, se incorpora en el Decanato de Ciencias de la Salud de la UPAEP, la integración de la tutoría grupal en el contexto de 
la asignatura de Historia y Filosofía de la Medicina, con un total de 392 estudiantes de nuevo ingreso que cursaron la misma, distri-
buidos en 14 grupos de la asignatura, teniéndose como mínimo 10 estudiantes y como máximo 35 estudiantes inscritos (gráfica 1). 
La asignatura de Historia y Filosofía de la Medicina, consta de manera curricular de 1.5 horas de clase a la semana, a la misma se 
le agregó de manera interna 1.5 horas más a la semana para en ese tiempo extra llevar a cabo sesiones de acompañamiento e 
inmersión a la vida universitaria para estos estudiantes de nuevo ingreso, de tal manera que el estudiante tenía asignado un salón 

 Gráfica 1: Distribución por grupo de los estudiantes de nuevo ingreso inscritos a la asignatura 

integrada y que realizaron evaluación del programa de acompañamiento en otoño 2017.

y horario específico de acuerdo a su grupo para el desarrollo de la Tutoría grupal. 
En el contexto de la asignatura se desarrolló un programa de 16 semanas de acuerdo al semestre (figura 1), en el que se abor-
daron temáticas relacionadas al conocimiento propio de la universidad, en particular el reglamento académico, así como pro-
tocolos de prevención de riesgo y uso de las plataformas tecnológicas propias de la universidad. Al respecto de su carrera, se 
revisó el mapa curricular de la Licenciatura en Medicina y se presentó un vídeo testimonial de egresados exitosos. Así mismo se 
desarrollaron algunos talleres encaminados a mejorar la gestión del tiempo, hábitos de estudio, vocación, trabajo en equipo y 
manejo de estrés. También se trabajó de manera importante con los alumnos detectados, a través del sistema unisoft, con riesgo 
académico durante los parciales para apoyarles en su situación particular. 
Así mismo, cabe mencionar, que se realizaron entrevistas personalizadas a todos los estudiantes, de acuerdo a su dictamen de 
evaluación psicopedagógica a su ingreso: CA1 con alguna problemática tanto académica como de índole personal, CA2 sólo con 
problemática académica y CA3 sin ninguna problemática aparente al momento de la dictaminación. La finalidad de la entrevista 
fue darles a conocer sus áreas de oportunidad y así mismo que conocieran los servicios de apoyo con que cuenta la universidad 
como la asesoría académica, la orientación psicológica, así como talleres y actividades extracurriculares que pueden propiciar 
una formación más integral y humana. 
En cada una de las sesiones, se daba una breve explicación de acuerdo a la temática a abordar y el estudiante realizaba una 
actividad sencilla al respecto a manera de reflexión personal, misma que contaba para su evaluación (figura1). La evaluación 
del proceso de acompañamiento e inmersión a la vida universitaria correspondió al 15% del porcentaje total de la asignatura 
integrada; y como parte de la misma se consideró la asistencia a las sesiones, la participación y la entrega de las actividades 
correspondientes. Previo al inicio del semestre se capacitó a los tutores que estarían frente al grupo para llevar a cabo cada una 
de las sesiones. 
Al final del periodo académico se envió electrónicamente, a todos los estudiantes inscritos en la materia integrada, una encuesta 
de satisfacción sobre el Programa de Acompañamiento e inmersión a la vida universitaria. Se solicitó a los mismos que calificarán 
cada uno de los aspectos con una escala tipo Likert (de 1 muy bajo hasta 6 muy alto). El cuestionario adaptado de Álvarez y 
González (2010) se elaboró con 21 ítems, de los cuales 4 evaluaban el desempeño del tutor de grupo, 7 el desarrollo de las 
actividades y 10 la aportación que tuvieron las sesiones de tutoría grupal en los estudiantes. Se realizó un análisis descriptivo de 
todas las variables, con Microsoft Exel 2017
El total de estudiantes que realizaron la evaluación del programa de acompañamiento e inmersión a la vida universitaria fue de 
242 (65.71%) del total de inscritos en la asignatura (gráfica 1); de éstos 158 (65%) fueron mujeres y 84 (35%) hombres, ambos con 
una edad promedio de 18.5 ± 2.18 años. Procedentes de Puebla 113 (47%) y 129 (53%) de otros estados, 169 (70%) de escuela 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO E INMERSIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA

Sesión Semana Tema Descripción Material Evaluación

Re-
quiere 
capaci-
tación

1 14 al 18 
Agosto

Introducción 
PASE /

Agenda de 
entrevistas 
/ Llenado 
ficha de 

identificación 

Bienvenida. 
Explicación del 

PASE / Calendarizar 
entrevistas

Video PASE / 
DRIVE: Lista de 

Alumnos / Ficha 
de Identificación

Asistencia NO

2 21 al 25 
Agosto

Agenda de 
entrevistas 
CA1, CA2 y 

CA3

Entrevista con PASE 
a los alumnos CA1 y 

entrevista con tutores 
enlace (CA2) y tutores 

de grupo (CA3) 

DRIVE: Lista 
de Alumnos / 
Formato de 
Entrevista

Asistencia 
y entrevista 

realizada

Forma-
to de 
entre-
vista 
PASE

3 28 al 1 
Septiembre

Actividad de 
integración 

Que se conozcan 
entre ellos y con el 

tutor

Tarjetas con 
nombres de 

Ingredientes / 
Pelotas

Diario de 
aprendizaje

Sí, PASE 
(ejem-

plos 
diná-

micas)

4 04 al 08 de 
Septiembre

Manejo del 
tiempo 

PROPÓSITO: Gestiona 
adecuadamente 
el tiempo para 

cumplir con todas 
sus actividades tanto 

académicas como 
personales 

Presentación en 
power-point / 

Video / Formato 
de gestión 

Llenado de 
su formato 
de gestión 
del tiempo

SÍ, PASE

5 11 al 15 de 
Septiembre Vocación 

PROPÓSITO: Evalúa 
factores internos y ex-
ternos en su elección 
profesional a través 
de la integración de 
las condicionantes 
que exigen lo voca-

cional, ocupacional y 
profesional 

Presentación 
en power-point 

/ Escala de 
Satisfacción 
ocupacional

Llenado de 
su escala de 
satisfacción 
ocupacional 

SÍ, PASE

6 18 al 22 de 
Septiembre

Riesgo 
primer 
parcial

Reglamento acadé-
mico y revisión de la 
situación académica 
de los estudiantes en 

riesgo académico 

DRIVE / consulta 
en unisoft / Carta 

compromiso

Firma 
de Carta 

Compromiso 
NO

7 25 al 29 de 
Septiembre

Hábitos de 
estudio 

PROPÓSITO: Identifica 
estilos propios para 
estudiar mediante la 
incorporación de es-
trategias alternativas 
para que refuercen 
sus recursos como 

estudiante

Presentación en 
power-point / 

Cuestionario de 
actividades de 
estudio y PLE

Llenado de 
su formato 
PLE y cues-
tionario de 
actividades 
de estudio

SÍ, PASE

8 2 al 6 de 
Octubre

Mapa 
curricular 

Tutoriales UNISOFT, 
BLACKBOARD Tutoriales Asistencia SÍ, PASE

9 9 al 13 de 
Octubre 

Revisión de programa 
académico, malla 

curricular (seriación, 
candados, bloqueos, 
reglamento, tiempo 

de carrera, internado, 
servicio social, etc.)

Mapa curricular Participación 
SÍ, 

FACUL-
TAD

10 16 al 20 de 
Octubre

Vídeo 
testimonial 

de egresado 
exitoso

Invitar a un egresado 
que platique su ex-

periencia profesional 
/ Revisar concepto 

de éxito

VIDEO / Formato 
de éxito

Llenado de 
su formato 
de éxito y 

proyección 
profesional

NO
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11 23 al 27 de 
Octubre

Riesgo 
segundo 

parcial

Revisión de la 
situación académica 
de los estudiantes en 

riesgo académico

DRIVE / consulta 
en unisoft / Carta 

compromiso

Firma 
de Carta 

Compromiso 
NO

12
30 de Octu-
bre al 03 de 
Noviembre

Proto-
colos de 

prevención

Temas de seguridad 
(interna y externa) Tutoriales Reporte NO

13 06 al 10 de 
Noviembre

Trabajo en 
equipo 

POPÓSITO: Visualiza 
y experimenta de 

manera vivencial la 
dirección de tareas 

complejas, así como 
pone a prueba 
las habilidades 

de planeación y 
organización de los 

participantes

Tijeras, 2 cartuli-
nas, pegamento 
o cinta adhesiva. 

Solicitar cual-
quier otro tipo 

de material a su 
elección

Llenado de 
su formato 

de reflexión. 
Participación 

SÍ, PASE

14 13 al 17 de 
Noviembre

Manejo del 
estrés

PROPÓSITO: 
Desarrolla estrategias 

de afrontamiento 
personal ante el 

estrés 

Presentación 
en power-point 
/ Cuestionario 

Glazer / Mánda-
las / Colores 

Cuestionario 
Glazer y 
Mándala

SÍ, PASE

15
20 al 24 de 
Novvviem-

bre

Revisión 3er 
parcial

Revisión de la 
situación académica 
de los estudiantes en 

riesgo académico. 
Concentrar el apren-
dizaje personal a lo 
largo del periodo 

DRIVE / consulta 
en unisoft

Realizar 
CUADRO 

DE DOBLE 
ENTRADA 

NO

16

27 de 
Noviembre 

al 01 de 
Diciembre

Cierre

Otorgar calificación 
final al estudiante /
Retroalimentación y 

encuesta PASE / 

Formato de 
cierre de tutoría 

y encuesta

EVALUACIÓN 
FINAL NO

17

04 de 
Diciembre 

al 08 de 
Diciembre

Liberada

Captura de nota 
final de la asignatura 
integrada contem-
plado el porcentaje 
correspondiente al 
proceso de tutoría 

grupal

   

Figura 1. Calendarización del Programa de Acompañamiento e Inmersión a la vida universitaria

 Gráfica 2. Características de los estudiantes de nuevo ingreso que evaluaron el Programa de 

Acompañamiento e inmersión a la vida universitaria en otoño 2017.

privada y 73 (30%) de escuela pública (gráfica 2). 
Respecto a la evaluación del desempeño del tutor, se consideró como rubros (1) el trabajo realizado, (2) su preparación para 
el desarrollo de las actividades, (3) el cumplimiento del horario y (4) la actitud mostrada ante el grupo, en general el grado de 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

1.65% 1.65% 1.65% 2.48% 1.24% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 1.24% 0.83%

2.89% 1.65% 3.72% 1.24% 2.48% 4.13% 1.65% 2.07% 2.89% 3.72% 4.13%

4.13% 2.89% 5.37% 4.96% 7.02% 6.20% 6.20% 6.61% 4.55% 5.37% 3.72%

10.33% 10.33% 10.74% 7.85% 13.64% 14.88% 16.94% 20.66% 12.81% 16.12% 11.98%

24.79% 21.49% 22.73% 16.94% 33.06% 27.69% 29.34% 30.58% 26.03% 25.21% 26.86%

56.20% 61.98% 55.79% 66.53% 42.56% 46.28% 45.04% 39.26% 52.89% 48.35% 52.48%

1. Muy bajo

2. Bajo

3. Medianamente

4. Suficiente

5 Alto

6. Muy alto

Gráfica 3. Puntajes promedio en los rubros correspondientes a la evaluación del Tutor en el Programa de Acompaña-

miento e inmersión a la vida universitaria en otoño 2017.

Gráfica 4. Puntajes promedio en los rubros correspondientes al desarrollo de las actividades en el 

Programa de Acompañamiento e inmersión a la vida universitaria en otoño 2017.

satisfacción del estudiante fue positivo, puesto que los porcentajes se situaron en torno a un nivel de satisfacción alto o muy alto, 
lo que da a entender que el tutor realizó una labor bien valorada por el estudiante (tabla 1), obteniéndose puntajes promedio 
por arriba de 4 en los respectivos rubros (gráfica 3). 
En cuanto al desarrollo de las actividades propuestas, en la evaluación también se obtuvieron valoraciones positivas por parte 
de los estudiantes, con puntuaciones por encima de 4 (gráfica 4) y porcentajes elevados en el nivel de satisfacción alto y muy 

Tabla 1. Grado de Satisfacción con el tutor y con las actividades desarrolladas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.83% 1.24% 1.24% 0.83% 1.65% 0.41% 1.65% 2.48% 1.65% 1.65%

1.65% 2.89% 0.83% 2.48% 2.48% 3.31% 2.48% 2.89% 2.07% 2.48%

4.13% 6.61% 5.37% 5.79% 4.96% 6.20% 7.44% 7.85% 5.37% 3.72%

16.53% 14.05% 14.88% 14.88% 17.36% 17.36% 14.88% 14.05% 11.98% 13.64%

25.21% 25.21% 20.25% 20.66% 19.83% 23.97% 24.79% 24.38% 27.27% 21.49%

51.65% 50.00% 57.44% 55.37% 53.72% 48.76% 48.76% 48.35% 51.65% 57.02%

1. Muy bajo

2. Bajo

3.Medianamente

4. Suficiente

5 Alto

6. Muy alto

Gráfica 5. Puntajes promedio en los rubros correspondientes a la aportación que tuvieron las sesiones de tutoría grupal en los estudiantes 

durante el Programa de Acompañamiento e inmersión a la vida universitaria en otoño 2017.

Tabla 2. Aportaciones de las sesiones de tutoría a los estudiantes

alto (tabla1). 
Como se puede ver en la tabla 2 y en la gráfica 5, la participación en el programa ayudo bastante a los estudiantes de nuevo 
ingreso a conocer la Universidad y la Facultad, así como su carrera y mejorar su formación personal y profesional, evaluando muy 
alto, aproximadamente el 50% de los estudiantes, en todos los rubros considerados y puntajes de 4.6 excepto en la integración 
a la facultad o a la vida universitaria cuyo puntaje fue de 4.3; lo que habría que reforzarse para mejorarlo en lo sucesivo.
Así mismo el cuestionario de evaluación contenía una pregunta final abierta, para que el estudiante pusiera un comentario breve 
respecto al proceso. Mayoritariamente estos comentarios fueron muy positivos (85.5%), mencionando que les gustó mucho la 
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asignatura y que les permitió conocer más al respecto de su carrera y de la misma universidad. 
Conclusiones y propuestas

Respecto a los resultados observados de la encuesta de satisfacción en cuanto al programa de Acompañamiento e inmersión 
a la vida universitaria se puede observar que en general fue bien aceptado por los estudiantes y que las actividades fueron del 
agrado de los mismos, aunque consideraban que las actividades de trabajo fueron excesivas, consideran que fue de gran ayuda 
para conocer la universidad. 
Con esta forma de tutoría se pueden llevar a cabo numerosas acciones que nos pueden abatir una serie de aspectos que requie-
ren de la participación de todos los actores involucrados. Implementar sesiones de tutoría grupal, integrándola en el contexto 
de una asignatura, para los estudiantes de nuevo ingreso puede abonar mucho al proceso de adaptación y de inmersión a la 
vida universitaria.
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Acompañamiento tutorial para el fortalecimiento de la resiliencia en alumnos 
que presentan estrés académico 

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia
Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica tutorial
Nivel escolar: Superior
Autoras: Norma Méndez Santana  santana1825@hotmail.com
 María Elba Vázquez Mendoza melba_v@hotmail.com
Institución: Universidad Autónoma Chapingo. Nivel Propedéutico

Resumen

El desarrollo de la resiliencia en la vida personal resulta de vital importancia, entendida ésta como la habilidad o capacidad que 
permite salir adelante ante las adversidades vividas El objetivo de este trabajo se centra en el estudio y desarrollo de la resiliencia 
como competencia emocional que promueve actitudes positivas ante las diversas adversidades que todo ser humano puede 
vivir o experimentar y que puede ser elemento primordial a considerar en el proceso tutorial. Diversos investigadores han seña-
lado la importancia de la enseñanza de habilidades sociales en la escuela como un importante elemento para la prevención de 
problemas como el fracaso escolar, el estrés académico, los problemas de conducta y para el desarrollo de la salud mental y del 
buen clima social en la escuela. La propuesta de este trabajo de investigación se centra en una estrategia de enseñanza apren-
dizaje que tiene como objetivo promover actitudes resilientes ante situaciones de estrés académico como parte del programa 
de tutoría, en jóvenes estudiantes que cursan el nivel propedéutico en la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo.

Palabras claves: tutoría, resiliencia, estrategia, aprendizaje.

Introducción

El desarrollo de la resiliencia en la vida personal como parte de las competencias emocionales resulta de vital importancia, al igual 
que el resto de estas competencias, las cuales en las últimas décadas han cobrado una importancia preponderante en todos los 
niveles educativos. Al respecto afirma Buitron (2008), que la educación ha experimentado cambios de paradigmas, mientras que 
en los años noventa se orientaba fundamentalmente al desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos, actualmente se 
ha reconocido la enorme necesidad de concebir al ser humano como un todo integrado; es decir, por los aspectos cognitivos, 
afectivos emocionales y morales que interactúan con el entorno.
Al respecto, Repetto et al (2007), con base en investigaciones realizadas con jóvenes, afirman que las competencias socioemocio-
nales mejoran no solo el proceso de aprendizaje y el éxito académico de los alumnos, sino que también favorecen la integración 
escolar y social de los mismos y con ello, ejercen una función preventiva ante los fracasos escolares y otros factores de riesgo, 
tal como el ausentismo, la deserción escolar, la violencia escolar y el estrés académico. Novak, (1980) considera que, en poco o 
en mucho, la experiencia afectiva siempre acompaña a las experiencias cognoscitivas y por lo mismo, el aprendizaje afectivo es 
simultáneo con el aprendizaje cognoscitivo.
Como parte de estas habilidades para enfrentar los retos, se encuentra la resiliencia, entendida ésta como la habilidad o capa-
cidad que permite salir adelante ante las adversidades vividas. Se refiere a la capacidad del sujeto para adaptarse con eficacia 
a las situaciones adversas, traumáticas o altamente estresantes. Significa superar las experiencias difíciles (Carrión, 2010). Estas 
habilidades resultan ser aprendidas y se pueden fomentar con el desarrollo de estrategias concretas a través de un programa 
centrado en competencias emocionales.
Al respecto Repetto, (2009), afirma que es necesario, tanto por su escasa presencia en los curriculums escolares, como por su 
relevancia para el desarrollo personal, la implementación de actividades formativas que promuevan estas habilidades sociales, 
tales como la asertividad, la autoconciencia, la empatía, la regulación emocional, la autoestima el trabajo en equipo y la resolu-
ción de conflictos, así como la resiliencia, objeto de estudio de este trabajo. 
Para el logro de lo anterior se contempla a un docente-tutor como mediador del desarrollo de las competencias tanto cognitivas 
como socioemocionales.
Autores como Cabanach, R. (2016) consideran que existen factores determinantes que propician estrés en los estudiantes; los 
relacionados con los procesos de evaluación; los que atañen a la sobrecarga de trabajo, y otras condiciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como las relaciones sociales (relaciones profesor-estudiante y entre compañeros), la metodología de 
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la enseñanza y diversos componentes organizacionales (inadecuación de los planes de estudio, problemas de horarios, sola-
pamiento de programas etc.), ante esta situación se hace necesario el apoyo de tutores interesados en brindar ayuda y que 
realicen un seguimiento puntual y personal que como afirma Linares, E. (2017) sea de manera personal, comprometida, que guie 
y oriente en los distintos momentos escolares del estudiante, con el fin de contar con información necesaria y apoyo académico 
suficiente que le facilite su buen desempeño académico e incremente su resiliencia.
Para dar respuesta a estas necesidades de los alumnos de bachillerato y universitario, diversas instituciones han creado progra-
mas de tutoría académica que se instauran como un servicio universitario, con la finalidad de fortalecer la formación integral 
del estudiante, brindándole apoyo a lo largo de su trayectoria escolar. Sus metas principales son contribuir al abatimiento de los 
índices de reprobación, rezago y deserción estudiantil e incrementar la eficiencia terminal en el bachillerato universitario.
Estos programas se constituyen como un proceso integral, en el que se considera la participación y apoyo de todos los actores 
involucrados en el proceso enseñanza y aprendizaje. El tutor debe mantenerse capacitado para desempeñar su labor, en los 
ámbitos de análisis de trayectorias escolares, manejo de grupos, desarrollo de habilidades para el aprendizaje y alternativas de 
atención para sus tutorados. Desarrolla las habilidades para la detección de necesidades y para resolver las problemáticas sobre 
los procesos de adquisición del conocimiento de sus tutorados. Incorpora conocimientos, técnicas y estrategias de trabajo para 
dar solución a las necesidades encontradas en sus tutorados. 

Desarrollo

Diversas investigaciones en los últimos años han revelado que tanto las inteligencia emocional como las competencias socioe-
mocionales constituyen una valiosa herramienta personal para lograr mayores niveles de adaptación personal, familiar, social, 
académica, vocacional y profesional (Pérez-González y Pena, 2011).
 Bisquerra (2006), considera que en cierta manera la educación emocional debería ser considerada como un tema transversal 
dentro de la transversalidad, ya que abarca aspectos de la educación para la salud, la educación sexual, educación moral, educa-
ción para la paz, para la igualdad de oportunidades, etc. En la educación emocional, igual que en los demás temas transversales, 
puede y debe participar la totalidad del profesorado en las diversas asignaturas a lo largo del todo currículo académico. Por 
ejemplo, este tipo de educación puede considerarse como un tema de la educación para la salud mental, porque puede ayudar 
a la prevención o manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, la agresividad, la autoestima, etc.

Competencias emocionales

Según Bisquerra (2003) la competencia emocional es un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una varie-
dad de consecuencias. Se entiende como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. 
Incluyen un conjunto de características relacionadas con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar 
ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional, la autoestima, motivación, etc.
El desarrollo de estas competencias da lugar a la educación emocional, la cual se concibe como un proceso educativo, continuo 
y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 
integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida.

La resiliencia

El concepto de resiliencia ha sido entendido de diferentes maneras y su interés ha crecido en los últimos años. Se entrelaza 
con los conceptos de vulnerabilidad, riesgo y mecanismos protectores. En el documento «Guía de resiliencia para jóvenes» de 
la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (2013) se plantea que la resiliencia abre un abanico de posibilidades 
en tanto enfatiza las fortalezas y aspectos positivos en los seres humanos. Más que centrarse en los circuitos que mantienen 
las condiciones de alto riesgo para la salud física y mental de las personas, se preocupa de observar aquellas condiciones que 
posibilitan un desarrollo más sano y positivo. 
En este mismo documento se afirma que la resiliencia es un factor indispensable en la cultura de la prevención, ya que activa 
fortalezas para superar los eventos traumáticos inesperados. Es un elemento intrínseco a las personas. Sin embargo, para desa-
rrollarse requiere ayuda y estimulación oportuna para constituirla como un proyecto de vida. La resiliencia permite a los jóvenes 
tolerar, manejar y aliviar las consecuencias de experiencias traumáticas como puede ser el estrés académico.
Los jóvenes tienen que construir conscientemente su propia resiliencia, potenciar las posibilidades y recursos existentes para 
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encaminar alternativas de resolución de las diferentes situaciones, y sobre todo lograr desarrollar factores resilientes para superar 
las situaciones adversas en su devenir cotidiano. Es más un protagonista que un receptor y debe lograr el conocimiento y acep-
tación de sus capacidades y limitaciones, desarrollar creatividad y ejercer una autonomía responsable que le permita contar con 
habilidades para enfrentar eficazmente situaciones específicas; sobre esta base, podrán proyectarse hacia el futuro y fortalecer 
los vínculos con sus redes de apoyo (Melillo, Suárez y Rodríguez, 2004, en González Arratia, 2008).
Lo anterior se puede lograr a través de los programas de tutoría académica y programas de educación en competencias so-
cioemocionales, los cuales fomentan el desarrollo de competencias y habilidades como puede ser la resiliencia, sin embargo lo 
ideal sería que este tipo de habilidades fueran abordadas de forma transversal por todos los docentes, en las diversas asignaturas 
del curriculum escolar. Debe promoverse la integración del aprendizaje de competencias socioemocionales y del desarrollo de 
estrategias docentes que las fomenten en todas las áreas.

Estrés académico

Con base en lo anterior, en este trabajo se tiene como objetivo plantear, dentro del programa de tutoría académica de nivel 
propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo el desarrollo de estrategias didácticas para el fomento del desarrollo de la 
resiliencia en alumnos que viven situaciones de estrés académico, considerada la resiliencia como una competencia socioemo-
cional que permite el adecuado desarrollo emocional y social de los alumnos.

Metodología

Con base en estos principios, y como parte de las acciones del programa de tutoría académica de la Universidad Autónoma 
Chapingo se pretende conocer las situaciones que los alumnos consideran más perjudiciales en su vida académica, para ello 
se aplicó el cuestionario de estresores académicos (E-CEA) Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire (2010), perteneciente 
al Cuestionario de Estrés Académico (CEA), elaborado por Cabanach, Valle, Rodríguez y Piñeiro (2008) a una muestra de 40 
alumnos, con edades entre 18 y 23 años, que cursaban el segundo semestre del ciclo escolar 2018-A de nivel propedéutico en 
la Universidad Autónoma Chapingo. Este cuestionario se compone de 54 ítems, que pretenden medir diferentes situaciones 
y/o circunstancias del contexto académico que pueden presionar de algún modo al estudiante de manera que éste los valore 
como un peligro o una amenaza para su bienestar. Las respuestas a cada ítem se valoraron mediante una escala de Likert en la 
que el valor 1 corresponde a «nunca» y el valor 5 a «siempre» y que refleja la posición del estudiante ante la pregunta que se le 
presenta (Rodríguez, B. et al, 2014).
El cuestionario evalúa ocho factores que pueden generar inquietud o situaciones estresantes en los alumnos: 1) Deficiencias 
metodológicas del profesorado, 2) sobrecarga del estudiante, 3) creencias sobre el rendimiento académico, 4) intervenciones 
en público, 5) clima social negativo, 6) presentación de exámenes, 7) carencia de valor de los contenidos y 8) dificultades de 
participación.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Factores

Opciones de respuesta

Media 
obtenida Nunca Alguna vez Bastante Casi siempre Siempre

1. Deficiencias metodológicas del 
profesorado 3.36 2.66 6.75 4.08 1.91 1.41

2. Sobrecarga del estudiante 3.38 3.2 5.7 4.6 1.9 1.5

3. Creencias sobre el rendimiento 
académico 3.4 3.7 5.7 4.0 2.1 1.5

4. Intervenciones en público 3.36 3.0 7.6 3.0 1.8 1.4

5. Clima social negativo 3.36 4.5 5.6 4.0 1.5 1.1

6. Presentación de exámenes 3.4 3.0 4.0 5.25 3.25 1.5

7. Carencia de valor de los 
contenidos 3.35 4.75 5.0 4.75 0.75 1.5

8. Dificultades de participación 3.4 4.0 7.0 4.3 0.3 1.3
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Resultados

Con los resultados obtenidos puede advertirse que las medias se centran en las respuestas de «alguna vez» y «bastante». En el 
primer factor que hace alusión a las deficiencias metodológicas del profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje los 
alumnos lo perciben como algo y bastante estresante. En el factor dos, los autores Cabanach et al (2016), plantean que se trata 
de averiguar la percepción de los alumnos acerca de la exigencia requerida o de la disponibilidad de tiempo para superar las 
demandas académicas a las que se ven sometidos, en este factor los alumnos encuestados consideran que es una situación que 
alguna vez o bastante viven de manera problemática. La misma situación experimentan en sus creencias sobre su rendimiento 
académico. Las intervenciones en público; tales como pasar al frente, hablar en voz alta o exponer un tema no les son tan 
problemáticas ya que consideran que solo algunas veces les genera dificultad.
Al respecto del factor cinco, en el que se valora el grado de apoyo entre compañeros, el ambiente social en clase o el grado de 
competitividad existente, los alumnos participantes consideran que nunca o solo algunas veces les genera estrés.
A diferencia de los factores anteriores, el factor seis que evalúa el impacto que les produce la preparación y presentación de 
exámenes, muestra que son situaciones que consideran bastante amenazantes.
El factor siete evalúa la percepción que los alumnos tienen acerca de la carencia de valor de los contenidos, es decir la preocupa-
ción de que aquello que está aprendiendo carezca de interés o utilidad en un futuro, en sus respuestas reflejan que solo algunas 
veces le genera preocupación.
Por último el factor ocho según los autores se centra en el grado de participación activa que el estudiante puede mostrar en su 
vida académica, por ejemplo, escoger asignaturas u opinar sobre la idoneidad del sistema de evaluación o de la metodología 
docente, es algo que algunas veces y bastante les genera situaciones estresantes.

Conclusión
Puede observarse que son diversas las situaciones que generan estrés en los estudiantes, de tal manera que se hace necesario 
que dentro de las acciones de tutoría se contemple y reconozca la importancia no solo el desarrollo de competencias de los 
aprendizajes cognitivos sino también los afectivos y sociales. Por consiguiente, es necesario dentro de la tutoría ampliar formas 
de trabajo tanto personal como interdisciplinario, mediante la implementación de cursos que fomenten el desarrollo de com-
petencias socioemocionales como la resiliencia y también el desarrollo de estrategias de aprendizaje adecuadas que potencien 
la regulación del propio proceso de aprendizaje, favorezcan el conocimiento de las propias capacidades y limitaciones y además 
la posibilidad de actuar sobre ellas. 
Los hechos demuestran que se puede enseñar estrategias de aprendizaje que permitan a los alumnos hacer un mejor uso de lo 
que sabe hacer, de tal manera que es posible el enseñarle a buscar nuevas respuestas a problemas que se le vayan presentando. 
En la medida que él tome conciencia de sus propios procesos de aprendizaje, de su capacidad resiliente y de sus capacidades o 
deficiencias afectivas tendrá una mayor capacidad de aprendizaje y conocimiento de sus potencialidades evitando o reduciendo 
con ello el estrés que le provoca las situaciones adversas que vive como estudiante.
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Resumen

En el presente trabajo se reflexiona en torno a las actividades de extensión que coadyuvan a la formación integral de los estudiantes 
de las instituciones educativas del nivel superior y específicamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Programa 
Institucional de Tutorías, abordando el caso de tres de sus centros de estudios en Mazatlán, Sinaloa. Entre las actividades de exten-
sión que se mencionan se encuentran las deportivas, culturales y de sensibilización. El desarrollo de estas actividades ha denotado 
en prácticas positivas para los estudiantes, permitiendo no solo formar profesionistas sino un ser humano integral, con valores y un 
alto sentido de responsabilidad sociomedioambiental. 

Introducción

Sin duda alguna un tema de suma importancia para las universidades es la permanencia de su estudiantado y con ello la eficiencia 
terminal, sin embargo, parte del cumplimiento de esto no depende solo de la casa de estudio sino del propio alumno. Por ello es 
importante el compromiso que este último genere hacia su propia formación y hacia su institución educativa. Estratégicamente las 
propias universidades trabajan para coadyuvar a que el discente asuma dicho compromiso y se sienta identificado con su escuela, y 
se motive a cumplir la meta de estudio. Cabe mencionar que la finalidad de formación de un estudiante no queda solo en transmitirle 
información de su área de estudio o perfil de egreso, sino dar una formación integral que le permita desenvolverse en el entorno 
profesional, personal y en su contexto social.
Con esta finalidad la Universidad Autónoma de Sinaloa echa mano del Programa Institucional de Tutorías (PIT), departamento 
creado con el objetivo de dar acompañamiento a los alumnos durante su vida estudiantil y con ello atender sus necesidades de 
orientación, fortalecimiento de habilidades y actitudes para desempeñarse adecuadamente en su trayectoria académica y como 
persona responsable en lo social y con su medio ambiente, para ello se apoya de los diferentes departamentos en las facultades, 
desarrollando actividades de extensión que fortalecen dicho objetivo.
En el presente documento, se tomarán en cuenta algunas de las actividades de extensión realizadas en tres de los centros de 
estudio en la unidad regional sur: Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de Mazatlán, Centro de Estudio de Idiomas 
Mazatlán y Unidad Académica de Gastronomía Mazatlán.

Desarrollo

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2021 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta institución 
cuenta con un «modelo educativo que orienta y define sus prácticas académicas con el propósito de brindar educación integral 
e interdisciplinaria de calidad» con base a esta premisa la casa Rosalina promueve actividades que van en pro del desarrollo 
integral de los universitarios, trabajando a través de estas los valores que esta casa de estudio ha considerado necesarios para la 
formación de no solo profesionistas sino ciudadanos comprometidos con su contexto social y capaces de afrontar los problemas 
y necesidades que esta demanda.
Por ello se afirma en este mismo documento que una función prioritaria para la institución es «la formación de profesionales de calidad, 
con prestigio social y reconocimiento internacional, con compromiso con la promoción de un desarrollo humano sustentable y con 
capacidad para incidir en la definición de políticas y la formulación de estrategias que permitan disminuir las desigualdades econó-
micas, sociales y culturales del estado». Y para lograr esta función, no es suficiente con el contenido programático de las licenciaturas, 
que va enfocado principalmente a desarrollar habilidades y la adquisición del contenido necesario para construir el perfil de egreso, 
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sino que también es necesario el desarrollo de actitudes que lo consoliden como un profesional en su área así como un ciudadano 
comprometido con su entorno y la problemática mundial. Por ello el interés de la Universidad que, más allá de su tarea formadora en 
competencias laborales y generación y transferencia de conocimiento, busca, de acuerdo a lo establecido en dicho Plan de Desarrollo, 
«estrechar los lazos entre sus diferentes actores al crear mecanismos oportunos de integración humana y social, por medio de los cuales 
sus educandos adquieren los elementos necesarios para eliminar barreras socioeconómicas, políticas y culturales». Lo hace a través de 
actividades de extensión y promoción de valores tanto dentro y fuera del aula, en los espacios que la propia universidad ofrece.
Dichas actividades de extensión varían entre: actividades académico-científicas, socio-culturales y deportivas. Incluyendo: con-
ferencias, congresos, paneles, intercambios, intramuros deportivos, cursos, pláticas informativas, teatro, danza, música, eventos 
conmemorativos a celebraciones nacionales, carreras, competencias deportivas, entre otras. El departamento de tutorías trabaja 
de la mano con los propósitos del Plan de Desarrollo de la universidad y dentro del marco del modelo educativo, colaborando 
arduamente para que dichos espacios sean aprovechados y las actividades se lleven a cabo.
Tutorías con el objetivo de aportar en la consolidación de una «educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo opor-
tunidades de aprendizaje que refuercen el sentido de identidad de los universitarios con base en los principios y valores que se 
asumen y practican en la institución, los cuales se orienten al logro del desarrollo pleno, la seguridad y el bienestar universitario y 
social contribuyendo así a una cultura de la paz» y con el afán de lograr el «desarrollo integral y equilibrado de las potencialidades 
de todos los miembros de la comunidad universitaria, que se reflejan en su formación profesional, desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual, social y cultural».
Un ejemplo de ello es la colaboración que se hace en las actividades deportivas. El tema del deporte ya no es solo un asunto de 
salud, las bondades que proporciona el ejercitar no solo tiene que ver con encontrar el equilibrio físico-mental, sino que es una 
herramienta más para el fomento de valores, desarrollo de habilidades, integración del alumnado, una oportunidad para compartir 
experiencias entre compañeros y convivir en actividades recreativas, además de ser un aliciente para la identificación de éste con 
su casa de estudio.
Estudios como el de Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2015), mencionan que a pesar de que buena parte de la gente conoce bien 
los beneficios que conlleva la práctica de actividades físico-deportivas, sólo un porcentaje mínimo de la población realiza sistemáti-
camente ejercicio físico, y por consiguiente el problema de fondo actual ya no radica en convencer a la población de los beneficios 
de la actividad física, sino en diseñar estrategias que ayuden a los individuos a permanecer en un programa de actividad física una vez 
estén ya apuntados en él. Si esta tendencia radica en una población en general, para el estudiantado universitario es más frecuente 
que descuiden su actividad física debido a los deberes académicos y laborales. Por ello en la Facultad de Ciencias Económico- Admi-
nistrativas de Mazatlán (FACEAM), como parte al plan de estudios de sus cuatro programas, los alumnos tienen que reunir 15 créditos 
del área deportiva, de esta manera se motiva a que sean ellos quienes busquen integrarse a algunas de las actividades que se les 
presenta durante el ciclo escolar. 
En este documento se mencionarán dos actividades, como lo son: el torneo intramuros de voleibol y la carrera píntate de valores.
En el caso del torneo intramuros de voleibol, fue una actividad propuesta por los mismos estudiantes, y con el apoyo del 
departamento de tutorías, se organizaron en equipos y elaboraron la secuencia de participación de los mismos. Los juegos se 
dieron antes de iniciar las sesiones de clase y después de terminada la jornada académica. Los alumnos mostraron entusiasmo 

Fig 1. Torneo intramuros de voleibol de la FACEAM

Fuente: Portafolio personal
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y al finalizar se les entregó una constancia con valor de 2 créditos.
La carrera píntate de valores, es una actividad organizada por la Universidad, para los estudiantes de todas las facultades, cada 
facultad organiza a través del departamento de tutorías a sus estudiantes para participar en dicha carrera que consiste en que 
tanto alumnos como maestros y en si la comunidad educativa que así lo prefiera, corren un circuito de 5 KM, durante el transcur-
so son salpicados de pintura vegetal, al finalizar la carrera es un festín de colores, los tres primeros lugares son premiados. Esta es 

Fig 2. Convocatoria de la carrera Píntate de Valores

Fuente: Universidad Autónoma de Sinaloa

una actividad también muy demandada por los participantes y se les entrega una constancia con créditos por su participación.
Otro ejemplo es la incidencia que tiene el trabajo del Departamento de Tutorías del Centro de Estudios de Idiomas Mazatlán en 
el desarrollo de la sensibilización del estudiantado tanto en valores como en sus emociones e incluso se ha buscado concienciar 
en lo que al desarrollo sustentable se refiere. Por lo que poco a poco se ha logrado la integración de los universitarios en las 
diferentes actividades realizadas.
Por otro lado, en el día Internacional de Cáncer de Mama se trabajó en una actividad donde, primeramente, los tutores ofrecieron 
una charla sobre dicha enfermedad en cada grupo, y como cierre de esta plática se incluyó una dinámica en donde los alumnos 
escribieron en un post it una frase de motivación para alguna persona que tuviera este tipo de padecimiento. Posteriormente 
cada alumno dejó su mensaje en una vara de árbol que previamente se había llenado con moños rosas, al ir dejando su pensa-
miento iban tomando un moño y lo colocaban en su brazo, simbolizando que con apoyo, caridad, y amor todo puede resurgir y 
volver a dar vida en cualquier circunstancia además de generar empatía con las personas afectadas y con la situación.
Por otro lado, también se ha trabajado en hacer conciencia sobre la ecología y el desarrollo sustentable, término que hoy en día 
es de suma importancia en todo el mundo y que es definido como «aquel desarrollo que satisface las necesidades de la pobla-
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ción actual sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades» (WCED, 1988). 
Por tal, el centro de estudios en mención ofrece conferencias a los estudiantes en estas temáticas referentes al cuidado del medio 
ambiente y colocando posters alusivos en las instalaciones, a esta actividad se suman en apoyo además de los profesores, los 
tutores y el personal administrativo. Por su lado los docentes y tutores han apoyado esta práctica dentro de las aulas al promover 
con los estudiantes el cuidado del agua, la luz y la no contaminación por basura dentro y fuera del salón de clases. Este cambio, 
que si bien no es un gran cambio, si es un paso que han dado los educandos en pro del medio ambiente y de la sociedad, y que 
se ha visto reflejado en actitudes positivas como la iniciativa de actividades de limpieza de playas, formándose en equipos para 
realizar dicha actividad.
Por otro lado, otra de las actividades de extensión que se llevan a cabo en la universidad en la Unidad Regional Sur son las 
actividades culturales, ya que México es reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales 
de América.
Una de las manifestaciones culturales más trascendentes y significativas de los pueblos indígenas que habitan en el país es la 
festividad indígena dedicada a los muertos, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) declaró como parte de su Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad (CONACULTA, 2006). 
Por ende, es de gran importancia la preservación de esta tradición que es parte de la cultura mexicana, misma que puede fomen-
tarse desde las instituciones de educación en todos los niveles. En el caso de la UAS, las diferentes unidades académicas y escuelas 
celebran el día de muertos de diversas maneras. En el caso de la Unidad Académica de Gastronomía Mazatlán (UAGM), año con año 
se realiza un festival para recordar a todos los difuntos en su día.
La UAGM cuenta con un Comité Cultural Estudiantil conformado por estudiantes de los diferentes grupos, este comité en con-
junto con el Responsable de Tutorías de la unidad académica organiza diversas actividades de extensión de la cultura, la ciencia 
y el deporte como parte fundamental del quehacer universitario, para contribuir en la formación integral del estudiante y en 
la generación de una cultura de la paz en nuestra entidad, tal y como lo marcan las políticas institucionales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa descritas en el Plan de Desarrollo Consolidación Global 2021.
Para la edición 2017, el departamento de tutorías coordinó las actividades en conjunto con el comité cultural estudiantil para la organi-
zación de dicho festival, las temáticas que se abordaron fueron «Mictlan» una historia de la mitología mixteca y un homenaje a México 
y las víctimas de los terremotos y otros desastres naturales ocurridos en septiembre de ese mismo año.
En la organización del festival participaron los actores del Programa Institucional de Tutorías como: responsable de tutorías, tuto-
res, estudiantes, personal docente y administrativo, para fomentar la creatividad, compañerismo, trabajo en equipo y la inclusión. 
Las actividades realizadas para llevar a cabo el festival fueron las siguientes:

Juegos de feria

Se llevó a cabo una feria con juegos de conocimiento y destreza, mismos que se adaptaron con la temática de la historia de 
Mictlan. Los estudiantes estuvieron a cargo del desarrollo de esta actividad.

Callejoneada

Por primera vez se realizó una callejoneada que consistió en un recorrido por las calles principales del campus y las diferentes 
facultades, instalándose stands en puntos clave donde se repartió ponche a los asistentes. Así mismo, durante el recorrido los 
alumnos llevaron música para ambientar esta actividad. Los alumnos de segundo año que fueron los organizadores de esta 
actividad, por lo que se coordinaron para la planeación de las diferentes actividades del recorrido y de caracterizarse alusivo al 
día de muertos. Es importante mencionar que al recorrido no solo asistieron alumnos de la unidad académica sino que asistieron 
profesores, administrativos, padres de familia y demás invitados.

Altar de día de muertos

El altar simbolizó al país donde no pudieron faltar los colores del lábaro patrio y demás objetos representativos de nuestra cultura, 
además de hacerse en el homenaje a las víctimas de los desastres naturales de ese mismo año, colocando algunas imágenes alusivas 
en cada uno de los escalones. Cabe mencionar que esta actividad estuvo a cargo de alumnos de tercer año.

Mural

Para la escenificación del evento se realizó un mural en material pellón y con pintura vinílica, en donde se plasmaron imágenes 
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representando la historia de Mictlan y algunos edificios y monumentos representativos de la Ciudad de México como el Palacio 
de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, el Ángel de la Independencia, entre otros. Dicho mural estuvo a cargo de estudiantes 
con habilidades para la pintura.

Obra de teatro

Se presentó obra de teatro de la historia de Mictlan y sus escalones, misma que fue contándose durante todo el programa 
cultural, alternando con los actos de baile y música. Esta obra fue representada por estudiantes de los distintos grados.

Bailables

Se creó en la unidad académica un grupo de baile que creo coreografías de baile moderno que se presentaron el día del evento, 
alternando con el grupo invitado de folklor de la universidad.

Canto

Así mismo, los estudiantes con habilidades artísticas en canto se agruparon para deleitar al público con melodías mexicanas y 
de pop del momento.

Música

Debido a que algunos estudiantes de la unidad académica pertenecen a grupos musicales de rock y del género regional mexi-
cano, durante el festival apoyaron con algunos números musicales.

Pan de día de muertos
En el festival se repartió pan de muerto y chocolate que elaboraron algunos alumnos de tercer año, con apoyo de los profesores 
de las asignaturas de panadería y cocina.

Kermes gastronómica

La Kermes estuvo colmada de antojitos mexicanos y aguas frescas que prepararon los estudiantes de cuarto año. Esta kermes no 
solo les sirvió para poner en práctica sus conocimientos teóricos y prácticos de la licenciatura en gastronomía sino que también 
se beneficiaron en cuestión económica, ya que el dinero recaudo sirvió de apoyo para los gastos de graduación de cada uno 

Fig 3. Festival de día de muertos de la Unidad 

Académica de Gastronomía Mazatlán

Fuente: Portafolio personal
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de los grupos. 
Conclusiones y propuestas

Las diferentes actividades de extensión que se han realizado en cada uno de los centro de estudio, han sido determinantes para 
el fortalecimiento de los estudiantes, en este sentido se ha logrado:
Crear una cultura ambiental, concienciar de las problemáticas socioeconómicas y medioambientales que se encuentran en su 
entorno, fortalecer las relaciones entre compañeros, la creación de un vínculo afectivo entre el estudiantado y su casa de estudio, 
equilibrar las actividades académicas e intelectuales con actividades recreativas y de salud física y mental, fortalecer la identidad 
nacional, fomento de una cultura de la paz y la capacidad para trabajar en equipo. Con ello el fortalecimiento de los valores 
de respeto, solidaridad, tolerancia, compromiso, disciplina, unidad, amistad, responsabilidad, gratitud, humildad, integridad y 
lealtad, entre otros. 
Por consiguiente se propone continuar con esta línea de trabajo y fortalecer las actividades de extensión y todo aquello que 
aporte a la construcción del perfil de egreso y desarrollo integral del educando.
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Resumen

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en su tarea de contribuir a la permanencia de sus estudiantes, ha implemen-
tado a través de su Programa Institucional de Tutoría (PIT) acciones enfocadas en los factores asociados al abandono escolar para 
combatir dicha problemática.
Se realiza una descripción de la institución y el enfoque que se tiene para con sus estudiantes, así como las actividades realizadas 
dentro de la tutoría junto a sus diversas modalidades de atención y acción, identificando los factores de riesgo asociados al 
abandono escolar en las diversas áreas que pudiesen afectar a sus estudiantes.
Aunado al diagnóstico se presentan las estrategias y modalidades de atención a los estudiantes detectados en riesgo, para de 
esta manera se pueda evitar una baja escolar. 
Introducción
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) es una institución que por su calidad educativa y enfoque humanista busca 
crear en sus estudiantes un nuevo nivel de conciencia comprometido con su entorno y profesión, innovando, creando y apor-
tando nuevos conocimientos dentro del área profesional elegida por cada uno de sus estudiantes.
Con una comunidad estudiantil de 15,154 estudiantes de entre las edades de 17 a 30 años (en su mayoría) la UAA busca la evo-
lución del individuo como estudiante y persona aportando las herramientas y estrategias necesarias asociadas al nivel cognitivo 
del estudiante procurando mantener en él una identidad propia, critica y consciente.
La UAA tiene como objetivo el que sus estudiantes complementen sus estudios de manera satisfactoria creando profesionistas 
comprometidos con su entorno y profesión, de este modo se ha implementado un Plan de Acción Tutorial de acompañamiento 
estudiantil, el cual tiene como estrategia la atención integral al estudiante cuyo impacto contribuye al éxito académico. Su labor 
se entrelaza con la docencia habitual y en muchos de los casos pierde sentido si la actividad académica no responde a la cons-
trucción de un perfil profesional; por ende, se espera que la tutoría se considere un logro conjunto que realizan todos los actores 
involucrados en la docencia con un impacto positivo en los principales indicadores que miden los alcances institucionales.
Es por eso que se ha buscado dentro de los patrones que pudiesen afectar el desempeño académico trabajando por medio de 
una orientación tutorial dentro de la dimensión cognitiva, afectiva y psicosocial; optimizando, compensando y/o previniendo.
Para que este proceso se lleve a cabo de manera pertinente es importante contar con apoyo y acción del Tutor Longitudinal 
y Asesor del Programa Institucional de Tutoría (PIT) trabajando de manera conjunta con el estudiante, estos actores se verán 
descritos dentro de este documento, así como las acciones a realizar y relevancia de éstas.

Desarrollo

1. Contextualización universitaria

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) actualmente cuenta con una oferta educativa de 65 programas académicos 
de pregrado, en los cuales se encuentran 14 ingenierías y 51 licenciaturas, además de 14 especialidades médicas en conjunto 
con Instituciones de salud en el estado; al igual que una especialidad a distancia, por último 16 maestrías y 10 doctorados.
La UAA tiene una estructura departamental, por lo cual la enseñanza se imparte mediante departamentos académicos, perte-
necientes a los 9 Centros Académicos permitiendo que los profesores impartan materias en diferentes departamentos a los que 
pertenecen los Programas Educativos
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Las Instituciones de Educación Superior tienen el compromiso de formar estudiantes con las capacidades necesarias para seguir 
aprendiendo y desarrollando su actividad profesional, como una respuesta a las demandas sociales con una educación de 
calidad; por lo tanto, el papel del docente es primordial en los procesos de aprendizaje tanto sus prácticas de enseñanza, como 
en su dimensión personal. 
Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) la tutoría es una actividad de gran valor a través del cual se favorece la 
incorporación del estudiante al ambiente universitario, se promueven cambios en la actitud hacia el aprendizaje, se busca mejo-
rar sus habilidades de estudio, sensibilizarlo para que asuma su responsabilidad en su proceso de formación y, en consecuencia, 
alcanzar mejores niveles de aprovechamiento académico.
De acuerdo con el PIT de la UAA aprobado por el H. Consejo Universitario en 2012, se considera a la tutoría como una parte 
esencial de las actividades de apoyo a la formación integral de los estudiantes de licenciatura e ingenierías, en especial a aquellos 
que presentan un perfil de alto riesgo académico.
Desde esta visión, la UAA reconoce a la tutoría como un proceso individual o grupal que se brinda al estudiante, a través del 
tutor durante su permanencia en esta casa de estudios, con el propósito de ofrecer espacios de apoyo para una trayectoria 
universitaria guiada y con ello coadyuvar en el abatimiento de los índices de deserción, reprobación, rezago y elevar la eficiencia 
terminal, en pro del desarrollo integral del estudiantado.
La tutoría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes puede ser individual, grupal, presencial, virtual, o de pares, de acuerdo 
a las características de los estudiantes que se atienden en cada Centro Académico y Programa Educativo correspondiente. 
Por lo anterior en el año 2017 el Programa Institucional de Tutoría tuvo una actualización a la operatividad, en la que se incluyó 
una nueva figura que es el Asesor del Programa Institucional de tutoría (PIT) adscrito al interior de cada Centro Académico con 
un perfil psicopedagógico, para fortalecer el trabajo del tutor y como un apoyo para la formación integral y atención de los 
estudiantes. Por consiguiente se modificó el número de tutores, asignando un tutor longitudinal para cada programa educativo, 
un tutor por cada 10 grupos, ajustándose a la cantidad de alumnos y turnos, a continuación se presenta un esquema con el 
número de tutores en relación al número de estudiantes por Centro 

Centro académico No. 
Licenciaturas

No. De 
Estudiantes No. De Tutores 

Centro de Ciencias Agropecuarias 3 698 3

Centro de las Artes y la Cultura 5 479 5

Centro de Ciencias Básicas 11 2051 13

Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción 7 1886 9

Centro de Ciencias Económicas Administrativas 9 3421 14

Centro de Ciencias Empresariales 4 750 9

Centro de Ciencias de la Ingeniería 6 983 6

Centro de Ciencias de la Salud 7 2478 12

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 12 2408 13

Académico:
2. Factores asociados al abandono escolar.

Una de las herramientas de apoyo con que cuenta el PIT para la detección de los factores asociados al abandono escolar es el 
Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa (e-siima), plataforma tecnológica que le permite a los involu-
crados consultar la situación académica de los estudiantes. Como estrategia, el tutor elabora el Plan de Acción Tutorial (PAT), el 
cual filtra a los estudiantes que tienen situación de vulnerabilidad académica, para un seguimiento más cercano. Permitiendo 
hacer un registro de los factores de riesgo, sobre todo los asociados al abandono, para focalizar la atención a cada estudiante.
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A partir de los resultados obtenidos en el PAT de los diagnósticos realizados en conjunto por el Asesor PIT del Centro Académico 
y Tutore(s) Longitudinales correspondientes a cada Programa Educativo, se identifican los siguientes factores relacionados al 

Factor de riesgo Descripción

Hábitos y técnicas de 
estudio

La falta de estrategias y de hábitos de estudio para un nivel 
superior suelen verse reflejados en los estudiantes princi-
palmente en cuestiones de toma de apuntes, administra-
ción del tiempo, lógica, lectura, comprensión y redacción.

Inadecuada elección 
vocacional

La toma de decisión respecto a la licenciatura que desean 
cursar basados en diferentes aspectos como la desinforma-
ción de planes de estudio, presión familiar o indecisión, son 
algunos de los elementos que se ven reflejados en este factor.

Habilidades / Aptitu-
des necesarias para la 
carrera

Debido a que los jóvenes no llegan a concientizar cuáles 
son sus aptitudes y habilidades personales para tomar en 
cuenta la elección de una carrera universitaria, se dejan 
llevar de manera equivocada por diferentes elementos o 
emociones momentáneas.

Motivación y actitud 

Dicho factor se ve reflejado en diferentes momentos de la 
carrera, al comienzo se puede observar dificultades para 
la adaptación debido a que se hace un cambio de bachi-
llerato a universidad de igual forma a lo largo de esta se 
ven reflejados cambios por cuestiones particulares en los 
estudiantes.

Económicos / 
Laborales

Por diferentes cuestiones los estudiantes se integran 
al campo laboral ya sea a fin o no a la carrera que se en-
cuentran cursando, algunos de los motivos son para pagar 
sus estudios, aportar al hogar, entre otros, lo cual puede 
llegar a mermar su situación académica, debido a que las 
exigencias laborales pueden aumentar entre jornadas no 
favorecedoras.



40

rendimiento y abandono escolar.
3. Modalidades y estrategias de atención para estudiantes en riesgo:

En cuanto a la acción tutorial, el PIT tiene como objetivo general «apoyar y dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes 
de pregrado[…] a través de la atención académica y de los servicios educativos institucionales para incidir positivamente en 
los índices de rezago, reprobación, deserción y eficiencia terminal, elevando así la calidad de los procesos formativos a favor 
del desarrollo integral de los universitarios» (UAA, 2015); en ese tenor, la implementación de la acción tutorial, por parte de los 
actores involucrados, versa principalmente en la atención a los factores de riesgo, como el abandono y para dar seguimiento a 
dichos factores, se han llevado a cabo, en su mayoría algunas de las siguientes acciones:

1. Vinculación Tutor- Asesor PIT: para que la operatividad, tenga un funcionamiento óptimo, es de vital importancia que esta 
mancuerna, esté en constante comunicación y se trabaje con acciones conjuntas de acuerdo a las problemáticas presen-
tadas.

2. Entrevista de estudiantes en situación de riesgo: como primer parte del proceso para determinar qué tipo de atención 
necesita, es importante que se lleve a cabo un primer encuentro para detectar cuál es la problemática y orientar hacia cuál 
pudiera ser la acción más viable al respecto.

3. Atención en cursos propedéuticos: desde el inicio, es importante brindar orientación e información a través de cursos prope-
déuticos para la clarificación de dudas con respecto a materias y carrera que se ha elegido. Además, estos cursos fomentan 

Personales / 
 Emocionales / Salud

Este es otro de los factores que afecta a los estudiantes 
ya que en diversas situaciones se desconocen ciertos pa-
decimientos y otros más se encuentran en tratamientos 
médicos, psicológicos o psiquiátricos, pudiendo ser que se 
encuentren diagnosticados desde antes de su ingreso a la 
Universidad, esto a su vez suele afectar en el rendimiento 
académico y hasta causar la deserción, debido a recaídas, 
efectos secundarios o indicaciones de los especialistas.

Información 
Institucional 

Debido al desconocimiento por parte de los estudiantes 
sobre las diferentes áreas o apoyos con los cuales cuenta 
la Universidad, no acuden a tiempo a realizar sus trámites o 
solicitar apoyos de forma oportuna para la atención de sus 
necesidades y particularidades que puedan ver afectados 
sus estudios.

Vulnerabilidad 
académica

• Materias con alto 
 índice de reprobación
• Metodología docente
• Plan de estudios
• Programa de la 
materia

Este factor trae consigo diferentes elementos que se llegan 
a relacionar entre sí, ya que tienen que ver con los registros 
históricos de ciertas materias con altos índices de reproba-
ción de generación en generación, las modificaciones cu-
rriculares en los planes de estudio, la metodología docente 
no adaptada a la materia o grupo.

Dinámica grupal 

Algunas de las situaciones que se consideran en este factor 
que influyen en el ambiente entre compañeros de grupo 
están encaminados a la integración, toma de decisiones en 
conjunto, cohesión, pertenencia, además de otras cuestio-
nes que suelen afectar a todo el grupo contribuyendo a que 
se tengan ambientes poco aptos para lo académico.
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la motivación a estudiantes de nuevo ingreso y son una alternativa de nivelación académica para estudiantes de semestres 
más avanzados, previo al inicio oficial de actividades académicas.

4. Acompañamiento de trayectoria académica: esta es la parte prioritaria de la tutoría, puesto que es el centro de cualquier 
atención que se brinde, recordando que la función de la tutoría es la orientación y canalización, siendo el estudiante quien 
toma las decisiones, evitando caer en un modelo paternalista. Dicho acompañamiento es una acción constante y que 
atiende a la motivación y actitud factores clave para la permanencia y la prevención del abandono escolar.

5. Orientación vocacional y educativa: acción primordial de atención a los factores que inciden en la permanencia y previenen 
el abandono. Una orientación vocacional óptima, permite brindar herramientas para clarificar las dudas que se tengan con 
relación a la elección de una profesión, si el estudiante tiene más conocimiento de la carrera a la que ingresó se sentirá más 
motivado a tener un mejor desempeño académico

6. Canalizaciones: para la atención y seguimiento de la trayectoria escolar, en varias ocasiones, los Tutores y Asesoras PIT, se 
encuentran en la necesidad de vincularse con otras áreas de apoyo, ante la detección de los factores de riesgo; de esta forma 
es necesario canalizar, según la problemática que presente el estudiante a instancias internas y/o externas, para su atención; 
ya que los causales para la permanencia muchas veces tienen que ver con estos factores y una canalización oportuna, puede 
atender al problema raíz y fomentar la permanencia.

7. Asesorías Académicas y cursos especiales: ambas acciones brindan atención directa a la vulnerabilidad académica, fortale-
ciendo el conocimiento, a través de la implementación de herramientas útiles para el estudio, con la orientación y guía de 
maestros expertos en cada materia, ya sea de forma individual en las asesorías académicas, o a manera de taller o curso 
especial para regularización grupal.

8. Tutoría de pares: una de las herramientas que atiende a varios factores en una acción, es la tutoría de pares, puesto que los 
estudiantes tutorados, encuentran en un estudiante tutor par, a una figura de acompañamiento y guía, pero que a su vez, 
empatiza con ellos al ser estudiantes también. Entonces, aunque el apoyo sea académico, se extiende al fomento de la 
motivación, de una actitud positiva ante materias, brinda una interacción de conocimiento, y se convierte en un acompa-
ñamiento y enriquecimiento personal

9. Tutoría virtual: herramienta que permite brindar atención a distancia, ya sea individual o grupal, coordinando diversos y 
monitoreando diversos escenarios académicos Ésta es de gran ayuda para brindar apoyo, orientación y da seguimiento 
a los estudiantes, siendo un aliado ante el tamaño de la población universitaria. Además, este tipo de acción se convierte 
en un medio de comunicación entre los actores primordiales del PIT en el que se difunde información importante y se 
retroalimentan acciones.

10. Gestión a través de Jefes de Grupo: esta acción, de manera virtual o presencial permite generar un vínculo entre estudiantes 
clave de cada grupo y los actores del PIT. Sirve no sólo de difusión y comunicación sino también es un vínculo primordial 
para la detección de problemáticas que se presentan en los estudiantes; permite dar seguimiento al rendimiento académico 
y por ende a la permanencia, estableciendo las estrategias pertinentes a cada factor de riesgo detectado.

11. Encuadre y sesiones grupales: estas visitas y/o sesiones, permiten brindar atención directa a los estudiantes de forma 
grupal, dando seguimiento a situaciones que merman su rendimiento académico y ponen en riesgo su permanencia. Esta 
comunicación se logra desde el inicio del semestre, al momento del encuadre y se fomenta con el acompañamiento por 
parte de los actores del PIT. Las sesiones pueden ser a su vez, canalizaciones implementadas en modalidad de charla grupal, 
talleres, cursos o incluso conferencias.

12. Reuniones: toda vez que se establecen los roles de cada actor del PIT, es importante fomentar la comunicación y el segui-
miento de las acciones implementadas y las reuniones entre actores involucrados (docentes, jefes de departamento, Asesor 
PIT, Tutores Longitudinales, Secretarios Académicos) son una herramienta óptima para rescatar avances y establecer nuevas 
estrategias.

13. Análisis de causas de reprobación: una de las acciones que se realiza a partir de las calificaciones parciales de los estudiantes 
es obteniendo los resultados de reprobación de las materias al término de cada período de aplicación, por lo cual se llevan 
a cabo juntas donde se involucran todos los actores académicos que pueden apoyar en el análisis de las causas de repro-
bación, algunos de estos son: jefes de departamento, secretarios académicos, docentes y Asesor PIT, por lo cual cada quien 
desde su campo de acción genera propuestas de solución inmediatas aplicables a los estudiantes.

Conclusiones

La Tutoría a lo largo del tiempo ha tomado mayor importancia e impulso en el ámbito académico, a nivel licenciatura se cree que 
los estudiantes son capaces de tomar decisiones y no necesitar un apoyo en este ámbito, ya que nos encontramos con adultos, 
pero la realidad en la actualidad es otra, guiar y apoyar a cualquier estudiante en su preparación académica contribuirá a que se 
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alcancen los objetivos de la institución y la formación integral de los alumnos.
El poder incorporar nuevos actores, trae consigo estrategias de apoyo diferentes que contribuyen a la permanecía, al buen 
desempeño académico y a poder atender los diferentes factores que se ven involucrados día a día en las situaciones escolares 
de los estudiantes.
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Resumen

Actualmente, los alumnos deben desarrollar habilidades y destrezas para mejorar su desempeño académico y regular su entorno 
escolar. El objetivo de este estudio es proporcionar herramientas para aprender y desarrollar el potencial de aprendizaje en 
un grupo de estudiantes de psicología que recursan materias. Bajo una metodología cualitativa 10 estudiantes asistieron a un 
taller para aprender a aprender en que los temas abordados fueron leer para aprender, elaboración cuadros sinópticos y mapas 
conceptuales, además de conocer los elementos de un ensayo. Por medio de la práctica guiada, la enseñanza supervisada y el 
andamiaje, los estudiantes pudieron conocer los procesos cognitivos involucrados en su aprendizaje además de estrategias para 
organizar información, administrar el tiempo, tomar decisiones; con el firme propósito de contribuir a reducir el rezago y abando-
no escolar. Los alumnos hablaron de la forma en que estudian, en que aprenden, las tareas que dejan los profesores y la manera 
de realizarlas. También expresaron que no habían realizado dichas actividades y mucho menos pensar en sus formas de estudio, 
distribuir horarios, preparar exámenes. El desempeño de estudiantes con bajo rendimiento académico podría modificarse en 
forma significativa mediante la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas y de ambientes de aprendizaje apropiado.

Introducción

En la época actual la acelerada acumulación del conocimiento en todas las áreas, la rebelión tecnológica y la creación de nuevas 
disciplinas en un contexto creciente de necesidades económicas y sociales plantean un gran desafío a la educación. Actualmente, 
se han adoptado modelos educativos y pedagógicos centrados en el aprendizaje, que deben integrar elementos para conocer 
al sujeto que aprende; sus estrategias más efectivas para aprender, así como sus motivaciones e intereses escolares (Díaz-Barriga 
y Hernández, 2010). A partir de diversos estudios que han abordado experiencias educativas sobre modelos centrados en el 
aprendizaje, parecen advertir una misma situación: que la labor educativa no está alcanzando los niveles de preparación científi-
co-técnica ni la formación cultural y humanística esperada. Esto es, parece haber consenso en un ritmo acelerado del desarrollo 
científico y tecnológico, cambios frecuentes en el ejercicio de las profesiones, problemas y necesidades sociales cada vez más 
complejos, pero sin mucha respuesta en los ámbitos educativos. 
Situados en este contexto, el objetivo de este estudio es proporcionar herramientas para aprender y desarrollar el potencial 
de aprendizaje en un grupo de estudiantes de psicología que recursan materias. En un enfoque metodológico cualitativo y 
un diseño descriptivo participaron 10 estudiantes de cuarto semestre de la carrera de psicología. Los estudiantes asistieron al 
taller denominado «estrategias para aprender a aprender». Los temas abordados fueron la administración del tiempo, leer para 
aprender, elaboración de resumen y cuadros sinópticos, mapas conceptuales y características de un ensayo. El taller consistió de 
5 sesiones, de 2 horas de duración en las que los asistentes hicieron uno o dos actividades en relación con cada tema.

Desarrollo

La enseñanza en la educación superior y medio superior

En el campo de la enseñanza media superior y superior, se ha declarado que los estudiantes no sólo deben adquirir información, 
sino deben aprender estrategias cognitivas, procedimientos para recuperar y usar conocimientos. Esto implica hacer un cambio 
en el enfoque educativo de las instituciones en que se aprenda a enseñar y los estudiantes aprendan a aprender. Con este 
trabajo se busca promover que los estudiantes desarrollen habilidades para un aprendizaje más duradero, significativo y de 
mayor aplicabilidad. 
La pedagogía y didáctica modernas están incorporando en sus áreas de conocimiento los aportes del estudio de la cognición, en el 
sentido de que la enseñanza debe considerar las estructuras cognitivas involucradas en la adquisición de conocimientos; es decir, 
los procesos y las formas de razonamiento que utilizamos para pensar, adquirir y usar el conocimiento. En la actualidad, cada vez es 
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más conocido el efecto positivo que tiene el desarrollo de las habilidades de pensamiento y el uso de estrategias cognitivas sobre 
la adquisición y aplicación de conocimientos y sobre el mejoramiento del aprendizaje en general. 
Con la intención de asumir el compromiso abierto y explícito de las universidades por formar a sus estudiantes en el aspecto 
académico, profesional y ético, es que se solicita la revisión, evaluación y la atención de múltiples aspectos al modelo educativo, 
las prácticas docentes, la evaluación de los aprendizajes, la formación de los docentes, al mismo tiempo que analizar la forma 
en que los estudiantes se apropian, reconstruyen y construyen los conocimientos disciplinares, profesionales y científicos en su 
tránsito por las aulas universitarias. 

¿Qué es aprender a aprender?

El aprender a aprender propicia el logro de una formación integral; e implica la adquisición de un grupo de estrategias cognitivas 
y metacognitivas. Conocer los estilos cognitivos en el proceso educativo es importante, más no suficiente; también es importan-
te ayudar a los estudiantes a darse cuenta de sus pensamientos mientras realiza determinada tarea, para que pueda utilizar ese 
conocimiento y controlar lo que está haciendo. Cuando los aprendices son capaces de reconocer los procesos metacognitivos 
pueden aprender a regularlos o activarlos según la situación académica que se trate. 
Muchas habilidades se aplican en varias áreas diferentes de estudio, pero no se cuenta con una lista de habilidades aplicable a 
todas las áreas o contenidos disciplinares; pero si se pueden mencionar habilidades comunes a diversas áreas, por ejemplo: la 
activación de conocimientos previos, representaciones del problema o del texto, monitoreo del progreso, sintetizar o redactar. 
En este contexto, aprender a aprender activa las relaciones básicas que existen entre la educación y la vida, la educación y la 
comunidad, la educación y el trabajo, la educación y el desarrollo, porque significa dominio de los contextos, las prácticas y los 
campos en los que es posible producir y comunicar conocimiento. 
Una de las metas educativas más ampliamente valoradas y buscadas es promover que los alumnos aprendan a aprender lo que 
implica que se vuelvan estratégicos, autorregulados y reflexivos, capaces de enfrentar diversas situaciones de aprendizaje. Esta 
meta ha alcanzado gran interés en tiempos recientes, y los expertos están de acuerdo en que las instituciones educativas deben, 
además de enseñar los saberes propios de cada disciplina, promover el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas, 
motivacionales, eficaces para acceder de manera inteligente, selectiva y crítica dichos saberes.

Resultados

Los hallazgos se reportan en relación con lo acontecido en cada uno de las sesiones, recuperando la voz de los participantes. En 
cada sesión y temática los estudiantes debían realizar actividades para reflexionar, socializar su experiencia en relación para cada 
actividad, realizar ejercicios de lectura para comprender, hacer una agenda para administrar el tiempo, un mapa conceptual, un 
cuadro sinóptico, pero sobre todo reconocer que tienen que reflexionar sobre sus formas de estudiar y aprender, ahora que están 
recursando asignaturas con alto nivel de reprobación en la licenciatura. 
En la primera sesión, a manera de presentación se aplicó una estrategia con el doble propósito de conocerse y para identificar 
los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Con la inicial de su nombre, los estudiantes debían decir además un 
objeto, una fruta y un animal; repetir primero los de sus compañeros antecesores y al final de ellos. Al término de la actividad los 
alumnos identificaron la asociación, la repetición, la memoria, los sentidos, la retención y la atención como procesos básicos para 
responder a la consigna solicitada. Los estudiantes de psicología saben que para aprender, empezar a estudiar y hacer tareas se 
emplean ciertos procesos cognitivos, de los que son conscientes y poco conscientes, por lo que a través de diversas estrategias 
de intervención se busca formar alumnos más conscientes, autónomos en su aprendizaje sin olvidar el aspecto motivacional y 
el contexto apropiado para el aprender a aprender. 
Posteriormente, en esa misma sesión se expuso la importancia de tener habilidades para establecer prioridades ante ciertas 
situaciones, actividades y tareas. Esto implica que los estudiantes deben ser hábiles para programar el tiempo, ver con qué 
recursos se dispone y cómo conseguir que las cosas importantes sean hechas a tiempo. ¿Qué es necesario hacer para lograr 
esas habilidades?. Lo primero es identificar aquellos aspectos que se consideran ladrones del tiempo; es decir, factores negativos 
que nos impiden aprovechar efectivamente el tiempo de que se dispone para las actividades escolares y la vida cotidiana. La 
intención fue que los estudiantes aprendieran a reconocer que existen muchos elementos que deben reducirse parcial o total-
mente (el ruido, la televisión, el teléfono, falta de motivación, organización, autodisciplina, entre otras), y plantear alternativas de 
solución para lograr éxito en sus metas. 
Entre los elementos más comunes que roban el tiempo de los universitarios fueron el celular, las redes sociales y el whatsapp, 
las series de televisión, en las que pueden estar invirtiendo entre 4 y 5 horas al día, lo que no les permite planear sus activida-
des escolares como tareas, ensayos, proyectos, preparar exámenes, exposiciones o lecturas. Los sentimientos y emociones que 
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reportaron experimentar fuera de su jornada escolar fueron «la falta de atención» «impaciencia», «aburrimiento», «estrés» por lo 
que son dependientes de los dispositivos tecnológicos para manejar dichos sentimientos y emociones. 
Se insistió en la importancia de administrar el tiempo e identificar actividades rutinarias, prioritarias, importantes, compromisos 
para dar pauta en el diseño de los horarios en que se establezcan periodos de actividad, tiempos y compromisos, desarrollar 
disciplina y optimizar el tiempo. Mediante un esquema, los alumnos realizaron una planeación de su tiempo, en relación con 
actividades escolares, personales, familiares los 7 días de la semana; la consigna era establecer horarios, espacios y lugares en 
que habitualmente realizan tareas, preparan exámenes, exposiciones y proyectos, además del tiempo que permanecen en la 
universidad y el que invierten para estudiar en cada asignatura. 
Una parte de los estudiantes (5) mencionaron que nunca habían realizado estas actividades y mucho menos pensar en qué 
utilizan su tiempo, y como lo distribuyen en la jornada escolar, los traslados, los horarios para comer, hacer tareas, convivir con 
los compañeros, la familia. Asimismo, mencionaron que la actividad les provoca estrés, impaciencia y desesperación. Los otros 
cinco estudiantes expresaron no experimentar emociones negativas y prácticamente la distribución de tiempos y horarios 
forma parte de su realidad como estudiantes; aunque si expresaron alguna dificultad para ponderar actividades prioritarias, 
importantes y compromisos. 
En este punto, se les solicitó que mencionaran cinco cosas a los que no podrían renunciar para realizar sus actividades cotidia-
nas. La mayoría de ellos mencionaron que no podrían renunciar a las redes sociales, a la convivencia con sus compañeros y las 
relaciones familiares; incluso hablaron de adicciones al facebook, al twitter e instagram. Durante el proceso para determinar sus 
horarios, se les dieron algunas técnicas para reducir esas «adicciones» que ellos mencionan. Una de ellas fue destinar un espacio 
y un lugar para realizar la tarea y tomar un periodo de descanso una vez que se concluya, pero este periodo tendrá que variar en 
función de la actividad cognitiva y conductual que demande la tarea. 
En la segunda sesión «leer para aprender»; se dio información sobre los tipos de lectura que existen, dado que cada uno les 
demanda un proceso cognitivo y metacognitvo diferente. Primero se informó que la lectura que se hace estudiar y aprender se 
facilita si comprendes lo que lees. Para comprender la lectura y aprender lo que estudias puedes cambiar a tus palabras lo que 
dice el autor y también puedes descubrir sus ideas esenciales. Para ello es necesario, realizar dos pasos: 1) cambiar lo leído a las 
propias palabras implica parafrasear lo que dice el autor; o resumir la información sin cambiar la idea del autor y 2) para descubrir 
las ideas esenciales se requiere la capacidad de distinguir lo más importante del resto de la información que sólo lo apoya, lo 
repite, lo compara y lo amplia. Si hablamos de una lectura integral es cuando leemos todo el texto y podemos realizar la lectura 
reflexiva (es la lectura de estudio que es lenta y requiere de una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto); o una 
lectura mediana (que es recreativa, es menos lenta y no exige mayor comprensión). 
En este proceso de lectura, podemos hacer una lectura selectiva en que se elige solamente una parte del texto que contiene la 
información que se esté buscando; y podemos buscar datos concretos o echar un vistazo superficial para formarnos una idea 
global del texto. Un tercer tipo de lectura es la silenciosa que incluye al menos cuatro aspectos: 1) extensiva que es por placer 
o por interés; leemos una novela, una historieta, un nuevo invento o descubrimiento; 2) , intensiva que se hace para obtener 
información de un texto como un informe, una carta, una noticia, un texto histórico o científico; 3) lectura rápida y superficial 
cuando leemos para obtener información sobre un texto cuando se hojea un libro, una revista y un periódico, y 4) la lectura 
involuntaria consiste en todo aquello que individualmente leemos cuando vamos en la calle; un anuncio, un espectacular, un 
cartel, etc. Atender e identificar el tipo de lectura al que nos enfrentamos, permite situarnos y pensar en la actividad cognitiva 
que nos demanda ese texto y contenido. Regularmente, un texto académico, requiere reflexionar en la estrategia que se puede 
utilizar para facilitar la comprensión y el estudio. 
Para potenciar el desarrollo de la metacognición se emplearon diversas estrategias metodológicas según algunos autores; por 
ejemplo: se utilizó la práctica independiente (Alfassi, 1998) que está dirigida al trabajo individual a través de guías o pautas que 
permiten al estudiante la aplicación de lo aprendido. En este caso, se expusieron una lista de palabras para identificar las ideas 
claves de un texto. Con ejercicios de lecturas de uno o dos pequeños párrafos se debían identificar ideas centrales, escribirlas y 
descartando las ideas que pueden ser redundantes. Solo cuatro de los estudiantes, lograron extraer las ideas centrales, el resto 
recurrió a repetir la redacción, intentando hacer un resumen sin despegarse mucho o poco de las ideas plasmadas en el texto. 
Después se hablaron de las estrategias que utilizaron para realizar la actividad, en que subrayan, resaltan una palabra clave o que 
no comprenden del todo y preguntan al compañero o al profesor; para lograr la consigna establecida. 
El parafraseo resulta ser un copia casi fiel (sin cambiar muchas palabras, o sustituir dos o tres como sinónimos); que se va erra-
dicando con la práctica, pero que forma parte de la rutina y formas de leer, comprender y redactar. Los estudiantes expresaron 
también, que muchas veces los profesores no leen sus escritos, o les corrigen la ortografía, señalando que tienen problemas de 
redacción y nada más. No existe un acompañamiento notable en las producciones escritas que ellos entregan a sus profesores. 
Otras veces los profesores solo califican (no cualifican) la escritura de los estudiantes, y más que retroalimentar marcan los errores. 
En esta actividad particular, el profesor/tutor devolvió los trabajos con algunos comentarios para la mejora; incluso pudieron 
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hacerla en conjunto con los pares para motivarse entre ellos. El dato curioso fue que en la actividad, los alumnos hablaron sobre 
las experiencias que tienen cuando entregan los trabajos solicitados e identificamos que en materias con alto contenido teórico 
el profesor no dedica mucho tiempo para revisar y realmente cualificar las tareas. Sin embargo, otros profesores si lo hacen en 
materias teórico-prácticas como procesos cognitivos y de comunicación, donde las experiencias de aprendizaje son diversas; es 
decir, los profesores emplean estrategias que guían a los estudiantes en la metacognición, es decir, que reconozcan los procesos 
cognitivos empleados y desarrollen el proceso de autorregulación. 
Una tercera estrategia para organizar la información previa, la nueva por aprender, hacer síntesis de contenido extenso, son los 
cuadros sinópticos, mapas mentales y/o conceptuales, andamios cognitivos. Díaz-Barriga y Hernández (2010) mencionan que 
estos organizadores gráficos son formas que pueden realizar los estudiantes para organizar la información nueva por aprender, 
dado que son representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material de instrucción que va a aprenderse. 
Para la tercera y cuarta sesiones se eligió el tema de elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales como estrategias 
con la que los estudiantes universitarios están más familiarizados, debido a que sus profesores las utilizan como técnicas de es-
tudio y para entregar tareas. Los estudiantes saben qué son los cuadros y los mapas, cómo se elaboran, no así cuándo se utilizan 
y para qué. Para ellos, estos organizadores gráficos son esquemas que les permiten vaciar información muy densa en cuadros y 
mapas pequeños y/o grandes según la extensión de lo que se va a aprender. 
Por lo tanto, de manera general un cuadro sinóptico proporciona una estructura coherente y global de una temática y sus 
múltiples relaciones; tiene la función de organizar información sobre uno o varios temas centrales que forman parte de la 
temática que desea aprender. Con la intención de formar un aprendiz estratégico, más que darle herramientas que utilicen 
sin reflexión para el estudio; se expusieron en la tercera sesión, el concepto, las características y formas de elaborar cuadros 
sinópticos, así como ejemplos de éstos. Dado que existen diversas maneras de realizarlos, (cuadros, círculos, llaves, de columna 
simple, de doble columna), los estudiantes pudieron elegir el tipo de cuadro a elaborar para organizar la información de un texto 
proporcionado en la sesión. 
Con palabras, frases, flechas y llaves los estudiantes realizaron un cuadro sinóptico de manera individual y por parejas. Con 
ilustraciones y la explicación verbal se realizó la actividad establecida. Durante el desarrollo, se les preguntó a los estudiantes 
sobre asignaturas y contenidos en que podrían emplear los cuadros, a lo que respondieron que psicopatología, psicología de la 
niñez, procesos de comunicación y cognitivos que son materias troncales que se cursan en el primer año y tienen contenidos 
básicamente teóricos. Las bondades de un cuadro sinóptico «simple» o «doble columna» es que la información se puede com-
parar, analizar o ser vista en conjunto; además que es posible establecer una visión global de todo el cuadro que muchas veces 
permite encontrar relaciones que en apariencia no existían (Díaz-Barriga y Hernández, 2010: 147). 
Un aspecto que identificaron los estudiantes como obstáculo para emplear ésta estrategia, es el resumen de la información y 
decidir qué aspectos van a incluir en su cuadro, porque en un texto existen muchas cosas que son verdaderamente importantes. 
Por lo tanto, se insistió que una habilidad metacognitiva que deben desarrollar los estudiantes es aprender a identificar las ideas 
centrales de un texto, que implica leer para comprender, tomar decisiones, identificar alternativas y hacer elecciones racionales. 
La elaboración de mapas conceptuales como una técnica para aprender y estudiar, fue el tema revisado en la cuarta sesión. Un 
mapa conceptual es un organizador gráfico, es una estructura jerarquizada en diferentes niveles de generalidad o inclusividad 
conceptual (Novak, 1998); está integrado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Al igual que en la sesión anterior, 
se expuso a los estudiantes la forma en que se elaboran los mapas conceptuales, haciendo énfasis en que no es una receta a 
seguir, sino aspectos considerados valiosos para su construcción. 
El ejercicio para aplicar la forma de construir un mapa conceptual, consistió en un texto más o menos extenso; en que el primer 
paso fue hacer un listado o inventario de los conceptos que quedarían en el mapa. Acto seguido, se debe hacer una clasificación 
y jerarquización de los conceptos que se deriven del concepto nuclear, revisar el mapa, incluir nuevos conceptos y sus relaciones, 
acompañándolo de una explicación breve al pie del esquema. Se insistió que elaborar un mapa conceptual exige desarrollar 
habilidades organizativas, de asimilación y retención de información, búsqueda de información, comprensión lectora y toma de 
decisiones. Al término de la actividad, los estudiantes expresaron que ellos tenían otra idea de los mapas conceptuales y eran 
equivalentes con los mapas mentales, pero se insistió en que éstos últimos, implican un proceso cognitivo diferente y tiene que 
ver con los estilos de aprendizaje de los sujetos. 
También expresaron que en las clases, los profesores emplean los mapas como estrategia de estudio principalmente, más como 
una técnica innovadora para aprender. Asimismo, mencionaron que son muy útiles para representar gráficamente los conceptos 
en materias de psicopatología particularmente en el tema de los trastornos mentales y los conceptos relacionados. 
Resulta importante señalar que los mapas conceptuales son una técnica versátil, pues que cumplen diversas funciones; es decir, 
se pueden establecer relaciones semánticas entre los conceptos, el docente puede utilizarlos como estrategia de enseñanza al 
exponer y explicar conceptos y, profundizar tanto como se desee; permiten la negociación de significados el profesor y los alum-
nos, mediante el diálogo, lo pueden realizar de manera individual o en grupo. Finalmente, pueden utilizarse en conjunto con 
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organizadores previos, analogías o como resúmenes o recapitulaciones, y poder tomar decisiones respecto de una evaluación 
formativa o de proceso (Ontoria, et. al (1998); Díaz-Barriga y Hernández, 2010).
En la última sesión se presentaron las características de un ensayo, dado que es una estrategia de evaluación muy utilizada en 
la carrera de psicología desde los primeros semestres. Se empezó por mencionar que un ensayo es una composición escrita en 
prosa, de extensión variable, en la que damos nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o 
nos es asignado. Las características son que puede abarcar cualquier tema, no hay límites para la extensión, se centra en un solo 
tema, desarrolla el tema sin agotarlo, se da una visión personal, debe ser ameno y tener una ortografía impecable. Su estructura 
incluye una introducción, un cuerpo o desarrollo y una conclusión. En esta ocasión, los alumnos no hicieron algún ejercicio 
sobre el ensayo, pero si expresaron las estrategias que emplean para realizarlo. Aún cuando la mayoría de los profesores utilizan 
el ensayo como una forma de evaluación, no incluyen aspectos que pueden ser mejorados en la composición escrita; solo lo 
leen y asientan un valor numérico con base en criterios que los estudiantes desconocen la mayoría de las veces. «Los profesores 
asumen –menciona un alumno- que nosotros sabemos cómo realizar un ensayo, ni siquiera nos dan una lista de elementos que 
se consideraran para la calificación del ensayo». Otro estudiante expresa «en mi grupo los maestros nos piden que hagamos un 
ensayo… casi al final del semestre y no lo leen»; dos alumnos mencionan que «el maestro de procesos si los lee, pero los regresa 
sin ningún comentario, o le pone revisado o una palomita». 
En relación con los comentarios de los estudiantes, podemos mencionar que es importante que los profesores, a fin de promover 
estrategias para aprender a aprender, ellos deben emplear estrategias para aprender a enseñar; dado que la elaboración de un 
ensayo puede resultar un instrumento que genera múltiples aprendizajes como: elegir el tema del que tratará, la argumentación, 
habilidad de análisis, síntesis, redacción y ortografía. 
Como una estrategia de cierre del curso, en plenaria los alumnos expresaron que aprendieron la diferencia entre mapas con-
ceptuales y mapas mentales, reconocieron que deben desarrollar habilidades de redacción y ortografía, aprender a organizar y 
clasificar información, más que memorizarla; además de saber administrar el tiempo para realizar las tareas escolares y demás 
actividades cotidianas y compromisos familiares. 

Conclusiones

Los estudiantes tuvieron un espacio de expresión sobre el conocimiento de sus habilidades cognitivas, de las formas que utilizan 
para el estudio, el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Sin embargo, pensar en el aprendizaje reflexivo en etapas 
tempranas de desarrollo académico de los estudiantes sería la clave para conseguir la adquisición y su uso progresivo. 
La experiencia del taller revela que cada vez existe un mayor interés e involucramiento de los estudiantes en conocer su propio 
proceso de aprendizaje, el cual exige un ejercicio de reflexión, que progresivamente permita hacer conciencia de los saberes en 
uso; aspecto contrario a la reproducción mecánica de la información transmitida por los profesores, que aún existe en las aulas 
universitarias. 
En este contexto, la literatura ofrece diversas estrategias y metodologías de instrucción para ayudar a los estudiantes a controlar 
su aprendizaje. Por ejemplo, Mateos (2001) propone la práctica guiada como un acompañamiento a los estudiantes por parte 
del profesor/tutor durante el tiempo que necesiten para la apropiación de la estrategia; ubicada en la enseñanza recíproca que 
circunscribe a la forma de aprender como una actividad de solución de problemas. 
Asimismo, el papel de profesor es sumamente importante, porque es el mediador entre la estudiante y el contenido por apren-
der; el docente puede potenciar el desarrollo de estrategias para aprender a aprender, a través del modelo de andamiaje, (Pozo, 
2008) en el que inicialmente asuma la principal responsabilidad, modelando explícitamente la estrategia y de manera gradual, 
los estudiantes van tomando el control sobre las diversas estrategias con la guía y retroalimentación del profesor. 

Para formar alumnos metacognitivos es necesario contar con educadores metacognitivos y actualmente con modelos educativo 
centrados en el aprendizaje, los profesores deben adecuar sus prácticas pedagógicas en el aula. Enseñar a aprender implica tam-
bién una reflexión por parte del docente sobre su propio quehacer, es pues el camino más prometedor para que los profesores 
favorezcan la transferencia de sus aprendizajes a la cotidianidad de su vida. 
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Resumen.

La educación universitaria presenta un cambio en el estilo de vida para el alumno y exige una adaptación de nuevos métodos 
de estudio, en la Facultad de Medicina de la BUAP existe un importante índice de reprobación de las materias básicas correspon-
dientes al primer año, debido a este fenómeno intentamos identificar y conocer los factores que contribuían a esta problemática, 
es por eso que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a través de la DAU mediante la coordinación de tutores 
de la Facultad de Medicina se implementó el programa de Asesoría de Pares, el cual consistió en brindar asesorías a alumnos de 
nuevo ingreso por parte de alumnos de semestres más avanzados, logrando un mejor aprovechamiento académico y evitando 
la reprobación en todos los alumnos del grupo en donde se aplicó el programa, no siendo este el único beneficio obtenido, 
puesto que nuestros alumnos que participaron como tutores pares pudieron desarrollar diversos tipos de habilidades, como el 
manejo de información, reafirmación de conocimientos e incrementaron su capacidad para transmitir la información.

Introducción 

La educación universitaria presenta un cambio en el estilo de vida para el alumno, en medicina existe reprobación de las materias 
básicas, intentamos identificar y conocer la causa de este fenómeno, pues la licenciatura acepta alumnos con el mejor desem-
peño académicamente y mejores resultados en el examen de admisión. En el presente estudio se identificaron como problema: 
una adaptación lenta al estilo de por falta de información, el alumno no está preparado para adaptarse al grado de complejidad 
de los temas de las asignaturas de medicina. El programa «Asesoría de Pares» fue aplicado en un grupo de nuevo ingreso del 
periodo primavera 2018, con asesorías impartidas por alumnos de generaciones más avanzadas logrando que los alumnos de 
una sección de nuevo ingreso aprobaran todas las materias asignadas en el primer semestre y un óptimo aprovechamiento 
académico.
Es evidente que la comunicación, constancia y el interés de ambas partes, tutores y tutorados son la piedra angular del programa, 
además de facilitar el paso de la educación media a la superior, en el área de la salud es indispensable la buena comprensión 
entre colegas, el intercambio de ideas y una buena dinámica de grupo, la implementación de estos programas es necesaria 
porque permite un mejor desempeño de la formación profesional.

Desarrollo .Antecedentes generales.

En algunas instituciones de educación superior, existen proyectos que promueven el apoyo entre pares. Estos programas tienen 
como principal objetivo disminuir el porcentaje de deserción de la carrera, facilitar la transición de la educación media superior 
a la vida universitaria, lograr un mejor aprovechamiento académico de los alumnos de nuevo ingreso y disminuir el índice de re-
probación. Universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, que implementan el programa de asesoría entre 
pares, lograron aumentar el aprovechamiento académico de los alumnos de primer grado, disminuir el índice de reprobación y 
permitir que los alumnos desarrollen una mejor interacción y comunicación entre ellos. (1) En el caso de la Universidad de Har-
vard, existe The Bureau of Study Counsel (BSC por sus siglas en ingles) que fue creado en 1947 con el objetivo de apoyar diferen-
tes servicios que ya existían en el campus, principalmente mediante la «consejería» entre los propios estudiantes. Reconociendo 
que el aprendizaje no solo es informativo, también es transformativo, los estudiantes necesitan apoyo y guía para afrontar los 
desafíos de la educación superior, modificando su actitud para adaptarse mejor a la necesidad del estudiante de una población 
más diversa en la universidad. Actualmente, el programa de «Peer Tutoring» en el que participan alumnos de la Universidad que 
hayan logrado un aprovechamiento óptimo de alguna materia, que tengan el deseo de apoyar a sus compañeros y la facilidad 
para transmitir la información obtenida, se es reclutado en el programa y se les da la oportunidad de asesorar a sus compañeros 
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planeando metas académicas en el periodo de estudio, asistiendo a asesorías presenciales y promoviendo actividades que 
logren un mejor aprovechamiento del alumno de menor grado. (2) En casos de universidades como Oxford, Cambridge que 
tienen una alta recepción de alumnos provenientes de otros países se acentúa la necesidad de promover programas de tutorías 
utilizando un segundo idioma de por medio o basándose principalmente en la tutoría del idioma principal, además de ofrecer 
tutorías en asignaturas como matemáticas, ciencias y otros idiomas, utilizando las bases del programa y adecuándolo a las 
necesidades de sus estudiantes también encontramos al Imperial College of London, Columbia University, University of Toronto, 
Instituto Tecnológico de Massachusetts entre otras. (3) Las universidades de América Latina tienen la necesidad de adaptar sus 
programas académicos y estilos de enseñanza debido a constantes cambios en los requerimientos de un mundo más globa-
lizado, mediante modificaciones en los planes de estudio que promueven que la enseñanza sea cada vez más enfocada en el 
desarrollo individual del alumno, tratando de promover una relación Alumno-Maestro cada vez más dinámica. Latinoamérica 
al estar conformada en su mayoría países en vías de desarrollo han presentado dificultades para adecuarse a estos programas 
pues, el aumento de infraestructura y disposición de más espacios, así como el reclutamiento de más personal docente y la 
atención más individual del alumnado, presentan una mayor complejidad para ser llevados a cabo. Sin embargo, guiados por 
modelos internacionales y compartiendo la información e investigación de otras unidades académicas, han desarrollado planes 
que permiten a los alumnos destacar y mejorar su rendimiento académico, principalmente los alumnos de nuevo ingreso o de 
grados menores. Ejemplo de ello, la Universidad de Rosario Bogotá, en Colombia, que logró implementar el programa de ase-
soría de pares durante un periodo que le permitiera evaluar la efectividad del programa y concluyó que el diseño de la práctica 
pedagógica obliga a considerar, en primera instancia, la actividad del estudiante y su interacción con otras personas. 
Otras universidades que han adoptado y adecuado el programa son la Pontifica Universidad Católica de Chile, y en Europa la Uni-
versidad Complutense de Madrid, logrando obtener resultados sobresalientes, con la adecuación del programa específicamente 
en cursos de anatomía de la carrera de medicina evidenciando y promoviendo las tutorías entre pares. (4) (5) (6) En México la 
adecuación del programa de pares ha ido tomando forma los últimos años, dependiendo de la complejidad de las materias y 
de conocer cuales presentan un mayor índice de reprobación o de bajo desempeño académico. Marcando la pauta de lo que 
se puede lograr con la correcta implementación del programa de tutorías de pares al plan de estudios, la Universidad Nacional 
Autónoma de México se enfocó en la asesoría de pares para la modalidad abierta y a distancia de sus programas educativos, 
así como para estudiantes pertenecientes al programa de becas PRONABES, siendo impartidas por alumnado de grados más 
avanzados dirigido al alumnado de los primeros ciclos. (7) La Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora demuestra que el 
programa de asesorías entre pares logra cumplir con los objetivos propuestos al inicio del programa, como disminuir el índice de 
reprobación, además de generar un ambiente amistoso y solidario entre alumnos de semestres avanzados y de nuevo ingreso.
(8) La Universidad Autónoma de Nuevo León, La Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de 
Nayarit y de Oaxaca han logrado establecer y mantener este programa, alcanzando una mejoría en el desempeño académico 
del alumnado de recién ingreso, variando cada una en el programa académico especifico de la carrera, adaptándolo para lograr 
un mayor aprovechamiento de los alumnos, identificando las asignaturas que presentan mayor dificultad al alumno basados en 
las calificaciones obtenidas o su índice de reprobación. 9

Antecedentes particulares

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), mediante la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU) cuya 
misión es: Brindar un acompañamiento institucional a los universitarios, orientándolos hacia su titulación apoyándonos en el 
sistema de tutores y mentores, donde «Nuestros esfuerzos están centrados en el desarrollo integral de los estudiantes y egre-
sados». La DAU promueve una relación más estrecha con el alumno universitario para identificar problemas académicos, de 
salud e identificar causas de deserción escolar. Esta dirección propone en el año 2014 el desarrollo de un proyecto llamado 
«Lobomentores» en todas las unidades académicas de la BUAP, un programa que permite a alumnos de las diferentes unidades 
académicas participar activamente en diferentes actividades académicas, culturales y de integración, se promueve la interacción 
entre el alumnado y una mejor relación entre la comunidad estudiantil. El programa promueve el proceso de mentoring en 
el cual estudiantes de grados más avanzados (lobomentores) acompañan durante el primer periodo escolar a los alumnos de 
nuevo ingreso (aprendiz) para facilitar la adaptación al ambiente universitario, los lobomentores facilitan una mejor adaptación al 
nuevo ambiente universitario dando a conocer las instalaciones, instancias y apoyos que ofrece la institución, asignando asesorías 
en las materias que consideren problemáticas para ellos y así se logra generar un acompañamiento, orientación y canalización 
con personal profesional en caso de que lo requieran. (10) En la facultad de Medicina, en el año del 2009 surge la propuesta 
de impartir encuentros entre alumnos, como una respuesta al índice de deserción y reprobación que en general se tenía en la 
carrera. Específicamente en la Coordinación de Tutores, se desarrolla e implementa un programa donde los alumnos interesados 
en apoyar a sus compañeros y con un desempeño adecuado de alguna asignatura puedan impartir tutorías (acompañamiento) 
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a los alumnos que lo requieran, sin embargo, no logró ser consolidado, y continuamos obteniendo resultados similares en el 
desempeño académico. En el ciclo académico otoño 2017 se retoma el programa con más interés estructurándose de manera 
más específica el programa de «Asesorías de Pares», promoviendo esta relación entre alumno-alumno (pares) que identifica como 
principales problemáticas: la dificultad de adaptación a la vida universitaria y al modelo de estudio, diferente al acostumbrado en 
educación media

Identificación del problema. 

Existe un índice de reprobación significativo de las asignaturas de nivel básico (anatomía, bioquímica, biología celular o embrio-
logía), en los alumnos de primer semestre de la facultad de medicina BUAP provoca rezago y dificulta la planeación académica 
del alumno, esto obliga a retrasar su avance académico y debido a que existen materias que tienen requisitos para ser cursadas 
por ejemplo bioquímica I permite cursar bioquímica II. En caso de no resolver el problema el alumno tendrá problemas para 
continuar con el programa académico como lo marca el plan curricular. Los alumnos que no acreditan una materia tienen la 
oportunidad de reponerla en un periodo de tiempo conocido como «interperiodo» que dura aproximadamente un mes en el 
cual los alumnos tienen 4 horas a la semana de la materia que no lograron aprobar. Sin embargo, el interperiodo solamente se 
proyecta en el periodo de verano y no es posible para el alumno continuar con las materias que tengan algún prerrequisito si no 
las aprueba en interperiodo, atrasando su avance académico y prolongando su estancia en la facultad. 

Justificación

Los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina BUAP presentan un índice de reprobación de las asignaturas del nivel 
básico. Es necesario identificar cuáles son los factores que influyen en el aprovechamiento académico y en el resultado de la 
calificación final de los alumnos de primer semestre, debido a que presentan un constante índice de reprobación de las asigna-
turas de nivel básico. 

Delimitación.

Se aplicó el programa de Asesoría de Pares a los alumnos de la Facultad de Medicina estudiantes de la Licenciatura en Medicina 
pertenecientes a la generación 2017 periodo primavera sección 01. 

Material y Métodos

El programa Asesoría de Pares fue realizado en la Facultad de Medicina BUAP, utilizando diferentes áreas físicas como cubículos de la 
Biblioteca José Joaquín Izquierdo, Área de Asesorías en el Centro de Atención al Estudiante, salones de clase de la facultad y el área 
de tutores. Las asesorías son impartidas por alumnos de niveles más avanzados a los alumnos de niveles básicos, los alumnos que 
imparten las asesorías son integrantes del grupo de lobomentores de la Facultad de Medicina BUAP. Las asesorías fueron asignadas por 
medio de redes sociales (WhatsApp y Messenger) debido a la accesibilidad y rapidez que implican para la comunicación. En WhatsApp 
se crea un grupo con los alumnos participantes y los lobomentores de la sección, en el grupo los alumnos pueden solicitar una asesoría 
acerca de un tema en particular de una asignatura específica, después los lobomentores proponen un horario y lugar para llevar a cabo 
la asesoría. Una vez acordado lo anterior, se da un plazo de 2 días para que se llevara a cabo, el día de la asesoría se reúnen alumnos pares 
para registrar su asistencia y comenzar la asesoría que puede llevarse a cabo utilizando el pizarrón y plumones o utilizando diapositivas 
y proyectándolas adecuando cualquier medio para permitir un mejor entendimiento del tema. Al final se hace un repaso rápido de 
lo visto en el tema y se ofrece al alumno continuar asistiendo a las asesorías, además de aplicar un examen relacionado con el tema 
tratado. Existe también la página en Facebook llamada: Asesoría de Pares que explica al alumno los pasos para solicitar una asesoría. Los 
encargados de la página verificaran la disponibilidad de algún alumno asesor que pueda impartir la asesoría y confirma la asesoría con 
el alumno par, para fijar el lugar y el horario (ver anexo 1). El proyecto fue llevado a cabo con los estudiantes de la Facultad de Medicina 
BUAP, que cursaban el primer semestre en la licenciatura de Medicina de la generación 2017 periodo primavera. Se eligió una sección 
de alumnos al azar que será identificada como la sección 001.

Criterios de Inclusión.

Se incluyeron a todos los estudiantes de la sección 01 generación 2017 periodo primavera que cumplieran con las siguientes 
condiciones: Cursar el Periodo escolar primavera 2018, estar cursando su primer periodo escolar de educación superior, que 
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sea la primera vez que el estudiante curse la materia, que el estudiante conociera el objetivo del programa, que el estudiante 
perteneciera a la sección 01 de la generación 2017, que el estudiante aceptara el proyecto de asesoría de pares mediante el 
programa de lobomentores.

Criterios de exclusión.

Estudiantes que estuvieran recursando la materia, estudiantes que cursaran el segundo o un periodo más adelantado, estudian-
tes que no cumplieran con los criterios de inclusión

Método. 

Se eligió a un grupo de alumnos pertenecientes al programa de Lobomentores para desarrollar el programa de «Asesoría de 
Pares» el cual tenía como objetivo impartir asesorías de diferentes asignaturas del programa académico de la carrera de Licencia-
tura en Medicina de la BUAP. Estas asesorías serian impartidas por alumnos de generaciones más avanzadas para apoyar acadé-
micamente a los alumnos de nuevo ingreso y facilitar la comprensión de temas clave en las distintas asignaturas. Se inició con un 
grupo de alumnos que estuvieran interesados en el programa para que se encargaran del desarrollo del programa y la aplicación 
de este. La planeación del programa inicio delimitando las bases para la impartición de las asesorías, primero identificando los 
lugares físicos para desarrollarlo los cuales fueron, el área de estudio del Área de Tutores en el centro de atención al estudiante, los 
cubículos de la biblioteca José Joaquín Izquierdo y salones de clases, todos pertenecientes a la Facultad de Medicina BUAP. Una 
vez identificados los lugares disponibles, fue necesario hacer extensa la invitación a los alumnos pertenecientes al programa de 
lobomentores que al momento tiene 240 integrantes quienes confirmarían su participación mediante una encuesta en línea que 
les fue entregada por medio electrónico utilizando la plataforma de Facebook. (ver anexo 2). La encuesta solicita al alumno, su 
nombre, Facebook y número telefónico, la asignatura en la cual desea participar además del día y la hora que tengan disponibles. 
La encuesta estuvo disponible una semana y obtuvimos la participación de 64 alumnos, quienes diferentes asignaturas y dife-
rentes horarios, logrando una base de datos suficiente para comenzar con el programa. La segunda fase del proyecto consistía 
en hacer público el programa para permitir apoyar a más alumnos en caso de que lo necesitaran, para esto se creó la página de 
Facebook llamada: Asesoría de pares medicina que se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.
facebook.com/asesoriafacmedbuap/?ref=bookmarks, en esta página se publicó el diagrama de flujo, (ver anexo 3). Que sirve 
de resumen para que los alumnos y los lobomentores conozcan la manera en que se asignan las asesorías este diagrama inicia 
solicitando 1. La fecha (día) en que se requiere la asesoría, 2. La materia (asignatura) y el tema a tratar, 3. Número de personas 
que asistirán a la asesoría. Estos 3 datos serán enviados a la página vía mensaje (messenger) y uno de los alumnos encargados, 
revisara en la base de datos la disponibilidad de algún alumno lobomentor (asesor), verificando el día y la asignatura, una vez 
que se encuentra a alguien disponible la persona encargada se comunica con el vía WhatsApp o Messenger y le comunica que 
hay una solicitud de asesoría, además de preguntarle si está disponible para verificar los datos, una vez informado el lobomentor 
(asesor) se comunica con la persona que haya solicitado la asesoría y se fija la fecha, la hora y el nombre del asesor. En caso de 
que no se encuentre un horario disponible a la hora y día solicitados el encargado le propone otro horario en el que se encuentre 
disponible algún lobomentor para dar la asesoría y en caso de que el alumno que solicito la asesoría tenga disponible también, 
se fija el día y hora de esta, si aun ofreciendo un nuevo horario, el alumno no tenía disponible alguna hora o no se encontraba 
algún asesor disponible para la materia, la asesoría quedaba imposibilitada y cancelada. Para la asesoría se estableció un formato 
ver anexo 4. Este formato serviría para registrar los datos principales, la fecha, el nombre de los asistentes (asesor y asesorado) y 
el tema tratado, dependiendo de la extensión del tema se podía utilizar un examen para comprobar el conocimiento obtenido, 
esta hoja de registro era recibida por los encargados del programa como evidencia de la impartición de la asesoría y para 
corroborar la asistencia de ambas partes. Además de esta opción se utilizó como auxiliar para la comunicación la aplicación para 
celular WhatsApp, donde se creó un grupo que incluyó a todos los alumnos de la sección 01 y a los lobomentores que estaban 
encargados del programa de asesoría de pares, para facilitar la comunicación y hacer invitaciones para asistir a la asesoría, por 
este medio solamente se indicaba la hora y el tema de la asesoría por parte del lobomentor asesor en el grupo y los alumnos 
que quisieran y estuvieran disponibles a esa hora confirmaban su asistencia. 

Resultados.

El programa de Asesoría de Pares se aplicó en el periodo de primavera con los 38 alumnos inscritos a la Licenciatura de Medicina 
BUAP de la sección Numero 01 de la generación 2017 periodo Primavera. Presentando al tutor y lobomentores de la sección 
explicando el programa de tutores y el de Asesorías, además de facilitarles la manera de comunicación con los alumnos pares y 
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Tabla 2 promedios

Tabla 3 Nivel de satisfacción

tutor. De los alumnos inscritos 24 eran mujeres y 14 eran hombres.
A lo largo del periodo escolar se contactó a los alumnos por diferentes medios, principalmente vía electrónica y también de mane-
ra presencial, se mantuvo una relación constante visitándolos en sus horarios de clase para planear actividades, además de acordar 
lugar y horarios de asesorías. Es importante mencionar que no todos los alumnos participaron de manera presencial a las asesorías.
Los alumnos de toda la sección aprobaron todas sus asignaturas Anatomía estructural de extremidades, Anatomía estructural de 
tórax, Biología celular, Bioquímica y Lengua Extranjera (Ingles) con el apoyo del programa de asesoría de pares.
Además de estos resultados, el programa de Asesoría de Pares permitió desarrollar nuevas habilidades a los alumnos que intervi-
nieron como tutores pares en la asesoría, reafirmando sus conocimientos, despejando dudas acerca de algunos conceptos que 

no habían quedado claros e incrementando su capacidad de transmitir información.
Al concluir el programa y conocer los resultados obtenidos por la sección se aplicó una encuesta a los participantes para conocer 
lo que el alumno pensaba y que nos diera a conocer su opinión acerca de los resultados obtenidos. La encuesta fue similar a las en-
cuestas de satisfacción por la prestación de un servicio y así mejorar el programa basado en las recomendaciones que nos aporten.
Los alumnos participantes del programa expresaron que el programa de asesoría de pares es muy agradable y que a la mayoría 

les pareció correcta la manera en que fue realizado.
El programa permitió apoyar académicamente a los alumnos, además de facilitar los procesos relacionados con la adaptación 
a la vida universitaria y desarrollo de habilidades académicas que influyeron directamente en el aprovechamiento académico 
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obtenido al final del ciclo académico.
El total de participantes opinaron que es necesario continuar con el programa y sugirieron, acondicionar un área específica para 
llevar a cabo las asesorías, además de que se debía reforzar con la participación de más compañeros lobomentores para tener 
un amplio banco de datos y no quedar limitados por la disponibilidad de tiempo, además de promover el programa para más 

Tabla 4 Beneficios del programa

Tabla 1 total de poblacion

generaciones y así alcanzar una mayor población y beneficiar a más compañeros.
Conclusión.

Las asesorías entre pares permiten a los alumnos desarrollar diferentes habilidades esenciales para lograr una buena dinámica 
de grupo, estas habilidades esenciales para el área de la salud, como el trabajo en equipo y la buena comunicación, además que 
se logra disminuir el rezago escolar, disminuyendo el índice de reprobación. La implementación de estos programas beneficia a 
ambas partes, a los alumnos pares de nuevo ingreso les permite un mejor desempeño académico y un entendimiento facilitado 
de diferentes temas, además de que facilita su integración a la vida universitaria, al alumno par que funge como asesor le permite 
desarrollar habilidades de comunicación, planeación y refuerza los temas clave de diferentes materias, además de que logra sin-
tetizar y adaptar el contenido de diferentes temas para facilitar el entendimiento de los alumnos de nuevo ingreso, adquiriendo 
motivación para repasar y reaprender diferentes temas. Este programa permite incluir a los alumnos en programas académicos 
que facilitan la cooperación de grandes grupos y promueve la participación de todos los participantes. En la Facultad de Medici-
na de la BUAP permitió que alumnos de niveles avanzados desarrollaran estas cualidades y facilitaran el aprendizaje a los alumnos 
de nuevo ingreso, logrando la aprobación al 100% de las asignaturas de los alumnos, conociendo durante el proceso todas las 
actividades posibles y desarrollando planes para cada situación no prevista, además de provocar una actitud más proactiva del 

Tabla 5 Continuación del programa
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grupo de lobomentores. 
Palabras Clave.

Lobomentor. Alumno de periodos escolares avanzados de una Unidad Académica que cubre un perfil de ingreso al programa 
de mentoría de pares y que proporciona apoyo a sus compañeros, con una función de asesoramiento en donde transmite sus 
conocimientos y experiencias de manera voluntaria; pueden colaborar con sus compañeros en programas y temas de inducción 
a la vida universitaria, disciplinares, de intercambio y los que sean impulsados por la DAU.
Mentor. Docente capacitado en mentoría, que acompaña al alumno durante su trayectoria académica, con el fin de fortalecer 
su formación de manera integral;
Mentoría de pares. El proceso voluntario de acompañamiento realizado por parte del lobomentor a los aprendices que lo requie-
ran, en el ámbito disciplinar, de intercambio e inducción a la vida universitaria;
Mentoría. Al proceso de acompañamiento que busca el desarrollo personal y profesional de los alumnos, a partir del intercambio 
de conocimientos y experiencias, de manera solidaria, entre un mentor y los estudiantes;
Tutor. Académico responsable del proceso de acompañamiento del alumno con el objetivo de apoyarlo a lo largo de su trayec-
toria académica, a partir de su ingreso, durante su permanencia y egreso, promoviendo su formación integral en los campos del 
conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores éticos. 
Tutorado. Alumno del nivel Técnico, Técnico Superior Universitario y Licenciatura de la Universidad, que es atendido en su trayec-
toria académica por un tutor académico, para el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y socioafectivas, que coadyuven en 
su formación integral de manera armónica y en valores.
Tutoría Académica. Al proceso de acompañamiento al alumno inscrito en alguno de los programas académicos de la modalidad 
escolarizada y de modalidades alternativas de los niveles, Técnico, Técnico Superior Universitario y Licenciatura de la Universidad, 
con el objetivo de apoyarlo a lo largo de su trayectoria académica, hasta su conclusión y promover su formación integral en los 
campos del conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores éticos;
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Resumen

El Presente trabajo de tipo descriptivo y exploratorio tiene como finalidad mostrar y respaldar la importancia del acompañamiento 
académico en modalidad de asesoría para los estudiantes del nivel superior. Aun cuando a estas edades generalmente los jóvenes 
suelen mostrar sus actitudes y capacidades de independencia siempre es importante contar con un acompañamiento académico 
a fin de realizar y concluir su trayectoria académica de la mejor manera posible. Es decir, sin contratiempos y en el contexto ideal 
esperado. Así mismo, se revisan los momentos mínimos identificados en la trayectoria académica de un estudiante de Licenciatu-
ra en un programa académico de ocho a diez semestres en modalidad presencial. Se plantea de igual manera una propuesta de 
operar dicha asesoría a través de una Jornada de Asesoría Académica, operada desde la Tutoría Académica. 

Introducción 

Figura 1. Aspectos del Actual Modelo Educativo de la U.G.
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retos, se adecuen dichos programas al reciente Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (Figura 1).
La tutoría académica en la Universidad de Guanajuato se rige, entre otros aspectos por diferentes programas, planes y modelos 

que le dan soporte y sustento (Figura 2).
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2020 /Estatuto del Personal Académico. Normatividad Vigente 2008. / Programa 

Figura 2. Líneas de acción de la tutoría académica

Institucional de Tutoría
Los alumnos que cursan un Plan de Licenciatura de 4 a 5 años, es decir de ocho a diez semestres en una modalidad presencial 
generalmente atraviesan por las siguientes etapas durante su desarrollo académico (Figura 3).

Figura 3. Momentos de la trayectoria académica del alumno.

Derivado del rediseño de los planes de estudios de licenciatura en la División de Ciencias Económico Administrativas caracteri-
zados por una mayor flexibilidad, autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proyecto académico y de vida es que 
se torna indispensable fortalecer la labor de tutoría encaminada a orientar este andar de los alumnos. A fin de que, entre otros 
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Así mismo los tutores académicos son formados desde diferentes soportes a fin de fortalecer a los profesores – tutores en su 
desarrollo de acompañamiento académico (Figura 4).

Desarrollo
Propuesta de mejora

Figura 4. Formación de tutores académicos

Figura 5. Asesor–tutor

Dentro de la propuesta de mejora, se recomienda que el tutor académico sea el mismo asesor, en lo preferente de los diferentes 
momentos y requisitos que deben de cubrir la trayectoria académica del estudiante (Figura 5).
Aspectos de la propuesta:

• El alumno podrá seleccionar tutor académico preferentemente una vez transcurrida su segunda inscripción y solicitar permu-
ta sólo una vez más, preferentemente.

• Se organizarán los profesores tutores, de acuerdo con su disponibilidad en tiempo a fin de cubrir al menos periodos continuos 
de cuatro horas durante la semana que se puede realizar esta Jornada, a fin de que alumnos tengan contacto y acompa-
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ñamiento de tutores profesores cuyo perfil profesional coincida con su perfil de estudio en donde este binomio permita 
hacer una planeación óptima de la carga académica que será cubierta por el estudiante durante el semestre que está por 
comenzar. 

• Propiciar un punto de encuentro tutor-tutorado que marque la pauta en esta nueva cultura en la que se está enrolando a los 
alumnos que cursan los primeros semestres.

• Brindar asesoría académica al alumno sobre la estructura curricular del programa educativo que está cursando y la ruta 
sugerida para concluir en tiempo y forma

Oportunidades y retos de esta propuesta

• Compromiso por parte de los alumnos de estos semestres para atender requerimientos.
• Instalaciones adecuadas para la realización de la Jornada.
• Profesores con disposición para atender este apoyo al estudiante.
• Horarios y planificación de grupos.
• Primera ocasión del evento.

Conclusiones

Esta propuesta pretende de alguna manera contribuir a los esfuerzos y acciones encaminadas a fortalecer el acompañamiento 
académico que se genera dentro del tiempo y espacios de la tutoría académica en sus modalidades individuales y grupales a fin 
de que el alumno logre durante su trayectoria académica un plan de estudios llevados en el tiempo y contexto idóneo para su 
próxima inserción en el mercado laboral. 
Esta propuesta es susceptible de ser replicada en cualquier División y Programa Educativo que sea semejante y corresponda a la 
institución educativa de la cual se parte en el presente trabajo. 
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Resumen

En este proyecto presentamos el programa de tutorías del Student Success Center (SSC) de Arkansas State University, Campus 
Querétaro (ASUCQ). El programa de tutorías apoya la trayectoria educativa de nuestros alumnos del nivel de licenciatura desde su 
primer semestre hasta que se titulan, independientemente de que carrera estén estudiando. El programa consiste en experiencias 
de aprendizaje transformativas que le permiten al alumno desarrollar estrategias para triunfar en su faena educativa. El resultado 
es que el alumno logra avanzar con paso firme y logra éxito academico, se va transformando en una persona adulta responsable, y 
adquiere habilidades suaves para triunfar como profesional. El primer año de operaciones muestra que un número significativo de 
aquellos estudiantes que participaron en el programa lograron un promedio semestral más alto con respecto al semestre anterior, 
especialmente entre la población estudiantil con estatus académico de «En Estado Académico Probatorio». De todos los alumnos 
que participaron en el programa durante el semestre de primavera 2018, 48 estaban en estado académico probatorio, y de esos, 
un 48% elevo su promedio semestral de tal forma que fue suficiente para cambiar su estado académico probatorio a regular.

Introducción

El programa de tutorías en Arkansas State University, Campus Querétaro (ASUCQ) es parte de los servicios que ofrece el 
Student Success Center (SSC) a todos los alumnos. En este proyecto describimos el programa y su impacto con respecto al 
promedio de los participantes.
Arkansas State University Campus Querétaro es un proyecto iniciado por inversionistas mexicanos, que buscan tener una univer-
sidad que con el estilo de Estados Unidos (EE. UU.) tanto en su contenido curricular, modalidad de enseñanza, como experiencias 
de aprendizaje y desarrollo. Las clases se imparten 100% en Inglés, por lo que desde un principio se concibió el tener un centro de 
apoyo estudiantil. En EE. UU. es común que las universidades cuenten con centro de apoyo académico para aumentar los índices de 
retención, así como también mejorar la calidad de aprendizaje del alumno. La importancia de este tipo de centros es aun más eleva-
da en nuestro caso, ya que nuestros alumnos además enfrentar el reto académico, también enfrentan el reto del lenguaje. Aunque a 
los alumnos se les exige presentar un puntaje mínimo en el TOEFL, desde un comienzo entendimos que el reto del idioma iba a estar 
presente y que podría afectar no solo el desempeño académico, si no que también los índices de retención y progreso académico.
Este proyecto está organizado de la siguiente forma. La segunda sección describe el programa de tutorías que ofrece el SSC, su 
justificación, y objetivo. En la tercera sección describimos a los participantes y algunos resultados preliminares de nuestro primer 
año de operaciones. Finalizamos el proyecto con algunas conclusiones y propuestas para la evolución de este programa de 
tutorías a medida que ASUCQ crezca.
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Justificación y objetivo

El Centro de Apoyo Estudiantil (Student Success Center (SSC)) ofrece una serie de servicios de apoyo, entre los que se encuentra 
el programa de tutorías. En los últimos años, los programas de tutorías se han convertido en una necesidad debido a los cambios 
drásticos que se han observado en la población estudiantil (EE. UU.), especialmente el aumento de la participación de grupos 
minoritarios en programas a nivel licenciatura.
De acuerdo con Rendon (1994), aquellos estudiantes que reciben validación y apoyo por parte de profesores, personal, y pares 
tienden a completar sus estudios con mejor promedio. Por lo tanto, este programa fue diseñado tomando en cuenta las me-
jores prácticas que aparecen en la literatura (por ejemplo, Fernandez, et al. (2011), Crosier, et al. (2012), and Guerra-Martin, et al. 
(2017)), experiencias personales, y las necesidades académicas de los alumnos de ASUCQ. Una de las mayores necesidades que 
tienen los alumnos es sobreponerse al reto del idioma Inglés, el cual no es la lengua primaria para aproximadamente un 80% de 
nuestra población estudiantil. Con esto en mente, se desarrolló un programa en el que los tutores son tanto profesores como 
pares iguales y personal administrativo. Tinto (1993) explica que un beneficio secundario de las tutorías es la interacción social y 
académica que se da de forma natural. De estas interacciones, la de los pares ofrecen los típicos beneficios académicos y además 
beneficios sociales (Bruffree (1978), Magolda & Rogers (1987)), ya que este tipo de validación le permite al alumno sentirse parte 
de la comunidad educativa.

El objetivo del programa de tutorías de ASUCQ es proveer apoyo en áreas académicas criticas tales como Matemáticas, Inglés, 
y Química, con la intención de apoyar y facilitar el éxito académico del alumno. Estas áreas se escogieron ya que son las más 
retadoras de las 6 áreas que conforman el programa de Educación General requerido por los Planes de estudios de las todas las 
carreas que se ofrecen en ASUCQ.

Elementos del programa

El programa de tutorías cuenta con profesores, alumnos que fungen como tutores pares, personal de apoyo, y equipo:
• Profesores: Los profesores de ASUCQ deben de dedicar alrededor de 5 horas semanales a tutorías en el SSC. Durante nuestro 

primer año de operaciones, la mayoría de estos profesores han sido en las áreas de matemáticas, inglés, química, y física. Sin 
embargo, cualquier alumno puede peticionar tutorías en cualquiera de las áreas en las que se ofrecen cursos.

• Alumnos: Alumnos que tienen un promedio de 3.5/4 .0 o mejor son invitados a ser tutores tipo pares iguales. A cada alumno 
se le evaluá para determinar en qué área pueden ser tutores.

• Personal: Además de los tutores, el SSC apoya el programa de tutorías con servicios auxiliares tales como servicios de mentoría 
y psicología. 

• Equipo: El SSC cuenta con computadores tipo PC, libros, y áreas de trabajo que tanto tutores como alumnos pueden usar para 
facilitar el aprendizaje. Las PCs cuenta con diferentes programas educativos e internet conectividad para uso de tutores y 
alumnos. Copia de los libros que se usan en cada curso que se ofrece forman parte de la biblioteca local del SSC.

Los profesores de ASUCQ pasan por un proceso de selección rigoroso antes de ser contratados. Uno de los criterios que se usan 
para la selección es el nivel y calidad de estrategias pedagógicas que el profesor posee. Además de eso, el cuerpo didáctico 
es mayoritariamente de tiempo completo y posee doctorado en su área de especialización. Dado que tanto profesores como 
alumnos vienen de diferentes países, los profesores dan tutorías en Inglés. Pero al estar en el uno-a-uno permite que el alumno 
vaya desarrollando y expandiendo sus habilidades y vocabulario en el idioma inglés.
Los tutores pares reciben entrenamiento tanto en estrategias de interacción con alumnos en su papel de tutores como de 
comportamiento profesional cuando se encuentra en horas de oficina.
Tanto profesores como tutores pares se apoyan en herramientas disponibles en el internet para facilitar el aprendizaje de algún 
concepto en particular.

Metodología

El programa de tutorías esta abierto a todos los alumnos, dependiendo de sus necesidades académicas individuales. Sin em-
bargo, la participación en tutorías es obligatoria para aquellos alumnos con estatus «En Estado Académico Probatorio» o que se 
encuentran en su primer semestre y fueron admitidos de forma condicional.
Todos los alumnos tienen derecho a una hora de tutoría. En caso de que necesiten tiempo adicional, se les pide que hagan cita, 
a menos que no haya nadie esperando por el tutor.
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En el caso de alumnos en estado académico probatorio, el SSC les ofrece un programa más estructurado para aumentar las 
probabilidades de éxito. Alumnos que se encuentran en estado académico probatorio deben de:
1. Entrevistarse con la directora del SSC en la primera semana del semestre. El objetivo de esta entrevista es:

a. Determinar las causas principales por las que el desarrollo académico del alumno fue bajo. 
b. Explicar las obligaciones que el alumno debe cumplir para aumentar sus probabilidades de éxito.
c. Explicar las consecuencias de estar en estado académico probatorio y no conseguir mejorar el desempeño académico. El 

alumno debe de tener al menos un promedio de 2.0/4.0 en el semestre para evitar suspensión.
2. Reportar desempeño académico cada cuatro semanas. La directora del SSC o su asistente le entregan al alumno una forma 
en las que al alumno debe recopilar las calificaciones que tiene hasta ese momento en cada uno de sus cursos. El alumno debe 
de ir con cada uno de sus profesores, pedir su calificación parcial, y la firma del profesor. Este proceso permite un monitoreo más 
cercano del desempeño académico del alumno, y se hace con la intención de evitar que el alumno sea puesto en suspensión. 

a. Si el alumno tiene un desempeño de B (3.0/4.0 o 8.0/10.0) o mejor, no hay necesidad de discutir el desempeño con la 
directora del SSC.

b. Si el desempeño es más bajo, el reporte de notas se discute entre el alumno y la directora del SSC, y en caso necesario se le 
asigna al alumno horas adicionales de tutorías en las áreas que no tiene buen desempeño.

3. Participar en tutorías. Alumnos en estado académico probatorio deben de asistir por lo menos a 3 horas de tutorías por semana. 
Este número de horas es el mínimo requerido. Dependiendo del desempeño individual, se le puede asignar horas de adicionales.
4. Participar en talleres y/seminarios. Debido a que un desempeño bajo puede deberse a factores no académicos, alumnos en 
esta situación deben de participar en talleres o seminarios que les den las herramientas necesarias para superarse. Estos talleres 
incluyen manejo de estrés, administración de las 168 horas que tiene una semana, estrategias de estudios entre otros.

Implementación del semestre de primavera del 2018

El programa de tutorías durante el semestre de la primavera del 2018 tuvo la participación de casi todos los alumnos registrados 
en nuestro segundo semestre de operaciones. Desde nuestro primer semestre (otoño 2017), hemos tenido una participación 
que oscila entre 400 y 500 alumnos por mes. La Figura 1 muestra la participación por carrera durante el semestre de primavera 
del 2018; mientras que la Figura 2 muestra las áreas solicitadas. Curiosamente, en cuánto a género (hombre-mujer), la demanda 
fue de aproximadamente 50-50%.
De los participantes, 48 alumnos estaban en estado académico probatorio, con un promedio entre 0.0 y 1.7; por lo tanto, el 
programa se refinó para poder dar atención personalizada a estos alumnos. Está atención personalizada nos dio resultados 
alentadores. En la Tabla 1 se puede ver que de los 48 alumnos que comenzaron con estatus de estado académico probatorio, 
48% mejoraron su desempeño académico a tal grado que pasaron a un estatus regular, y un 25% lograron alcanzar un promedio 
semestral de 2.0/4.0 o más para poder continuar sus estudios. Este 25% siguen con un estatus de estado académico probatorio 
pues su promedio general no alcanza el 2.0/4.0, pero al menos evitaron tener un estado en suspensión. Desafortunadamente, 
un 27% no logro alcanzar un promedio semestral de 2.0/4.0 para evitar la suspensión.

Ciencias 
Biológicas

5%
Biotecnología

14%

Administración 
de Empresas

6%

Ingeniería 
Eléctrica

3%

Negocios 
Internacionales

33%

Ingeniería 
Mecánica

31%

Comunicación 
Estratégica

8%

Figura 1: Distribución de participantes por carrera
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Conclusiones y desarrollo a futuro

Una de las lecciones más importante que hemos obtenido de nuestro primer año de operaciones es que se reafirma la impor-
tancia de proveer tutorías a todos los alumnos, pero aun mas a aquellos alumnos que por una u otra causa tienen un desempeño 
académico bajo en el semestre. Un 73% de los alumnos que comenzaron en estado académico probatorio lograron evitar estado 
de suspensión, y un 48% alcanzo un estatus regular. El 27% que no alcanza un promedio semestral de 2.0/4.0 fue debido a falta 
de cumplimiento del plan de tutorías asignado.
Otra lección de reafirmación es que este tipo de programas facilita el desarrollo social en un ambiente universitario ya que los 
alumnos pierden el temor de acercarse a los profesores, y descubren que tienen pares que saben mas que ellos y que estand 
dispuestos a compartir ese conocimiento con ellos. Aun mas allá de eso, el tener tutores pares les permite formar nuevas rela-
ciones de amistad en un ambiente seguro.
Para concluir, en base a los resultados preliminares obtenidos podemos decir que el programa de tutorías de ASUCQ funciona 
siempre y cuando el alumno siga el plan diseñado para cada uno de ellos. En vista a nuestro crecimiento a futuro, continuaremos 
mejorando la implementación del programa y de los servicios de apoyo que ofrece el SSC, para así asegurarnos que este tipo de 
esfuerzos nos ayudan a aumentar retención, a aumentar probabilidades de éxito del alumno, y a tener indicadores de graduación 
altos. 
Con esto en mente, seguiremos trabajando en tener una gestión en la que:

• Tanto la parte administrativa como académica promueven y apoyan el programa de tutorías.
• El profesorado reconoce la importancia de su participación como tutor.
• Alumnos avanzados descubren que aun cuando no se han graduado ya pueden contribuir de forma significativa a su comu-

nidad; e este caso a su comunidad académica como tutores pares.

Matemáticas
71%

Otras
10%

Redacción
19%

Figura 2: Distribución de áreas de tutorías solicitadas

Número de estudiantes Estatus %

12 Estado Académico 
Probatorio

25%

13 Suspensión 27%

23 Regular 48%

48
Total: Alumnos en Estado 
Académico probatorio al 
comienzo del semestre 

100%

Tabla 1: Distribución del estatus de los alumnos al final del semestre
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• Se planea con antelación los recursos económicos necesarios para que el programa sea un programa fuerte.

Referencias 

Bruffree, K. A. (1978). The Brooklyn plan: Attaining intellectual growth through peer tutoring. Liberal Education, 64, 447-468.
Crosier, D., Horvarth, A., Kerpanova, V., Kocanova, D., Parvera, T., Rauhvargers, A. (2012). The European Higher Education Area in 

2012: Bolgna Process Implmentation Report. Brussels: Eurydice. 
Fernández, F. D., Arco, J. L., Lopez, S., & Hilborn, V. A. (2011), «Prevención del fracaso académico universitario mediante tutorial 

entre iguales,» Revista Latinoamericana de Psicología, 43(1), 59-71.
Guerra-Martin, M. D., Lima-Serrano, M., & Lima-Rodriguez, S. (2017). «Effectiveness of tutoring to improve academic performan-

ce in nursing students at the University of Seville,» Journal of New Approaches in Educational Research, 6(2), July, 93-102.
Magolda, M. B., & Rogers, J. L. (1987). Peer tutoring: Collaborating to enhance intellectual development. The College Student 

Journal, 21, 288-296.
Rendón, L. I. (1994). Validating culturally diverse students: Toward a new model of learning and student development. Innova-

tive Higher Education, 19(1), 33–51. 
Tinto, V. (1993) Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd(ed.), Chicago: University of Chicago 

Press.



65

«Conociendo mis alas»
Inducción e integración al nuevo contexto escolar

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia
Nivel del sistema escolar: Medio superior y Licenciatura
Mendoza Flores Marisol   (majeuymendoza@gmail.com
Beltrán Vega Lucila Guillermina  (luci-beltran@hotmail.com
Rivera Castillo Weendy Noemí  wrivera@uas.edu.mx
Universidad Autónoma de Sinaloa
Secretaria Académica Universitaria
Programa Institucional de Tutorías (PIT)

Resumen

Cada ciclo escolar damos la bienvenida a nuevos alumnos(as) que ingresan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, los recibimos 
en nuestras Unidades Académicas y conscientes de que necesitan de nuestra orientación y acompañamiento para conocer y 
adaptarse a su nuevo contexto, impartimos el Curso de Inducción, donde nuestra participación es fundamental desde la acción 
tutorial.
Se brinda una guía para su aplicación, la cual puede adaptarse a las necesidades específicas de la Unidad Académica, solicitán-
dole se respete la esencia implicada en la guía y el manual a desarrollar.
De igual manera es importante resaltar que el éxito de la aplicación en el logro de sus propósitos depende en gran medida de 
la difusión, organización y habilidades propias del Responsable de Tutorías y su equipo de apoyo.
En este ciclo escolar 2017-2018 se nombró al Curso de Inducción «Conociendo mis Alas», permitiendo que el estudiante de nuevo 
ingreso se identifique directamente con las bondades que ofrece la que actualmente es su Universidad, la cual le permitirá volar lo 
más alto que el decida hacerlo como el lema que nos identifica SURSUM VERSUS, mismo que nos incita a llegar hacia la cúspide.

Introducción

El curso de inducción en la Universidad Autónoma de Sinaloa se promueve desde la Secretaria Académica Universitaria a partir del 
ciclo escolar 2015-2016 en cada una de nuestras unidades académicas de los niveles medio superior y superior, mediante el Programa 
Institucional de Tutorías con el propósito de; Brindar a nuestros estudiantes de nuevo ingreso herramientas y estrategias que permiten 
su adaptación, al contexto educativo que están por cursar. Implementándose en la primera semana de ingreso enmarcada en el 
calendario oficial.
Durante los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, nos dedicamos a trabajar solamente la Presentación del Programa Insti-
tucional de Tutorías (PIT-UAS) y su funcionamiento en cada una de las Unidades Académicas de una manera clara, sencilla y 
amena, para promover su participación en él, así como la aplicación de instrumentos diagnósticos, lo cual es de mucho beneficio 
para el acompañamiento que se brinda a cada estudiante, pero se requiere de elementos aún más precisos para atender en lo 
inmediato y con ello prevenir de una manera más confiable la reprobación y deserción desde la primer semana de clases. Por lo 
que, actualmente en este ciclo escolar 2017-2018 nos enfocamos a implementar acciones que nos brindan una mayor referencia 
de las necesidades de nuestros estudiantes, implicando su trayectoria académica en los niveles educativos de los que provienen, 
mediante una encuesta realizada a cada uno de ellos y con elementos que nos dicen que debemos de atender en lo inmediato 
de acuerdo a cada estudiante.
De igual manera se trabaja con la identidad de la institución y la motivación a permanecer durante los tiempos que el programa 
educativo elegido les marque. Es por ello que, se dio el nombre de conociendo mis alas, con el lema de «Recuerda ya eres un 
Águila UAS y volar alto depende de ti».
Atendiendo en este ciclo escolar 2017-2018 a 18, 277 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 8, 198 alumnos (43.9%) pertene-
cen al Nivel Medio Superior, y 10, 079 alumnos (56.1%) pertenecen al Nivel Superior.

Desarrollo

El Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso «Conociendo mis Alas», se brindó en 61 Unidades Académicas y 12 
extensiones, mostrando en el siguiente grafico la participación por Unidades Regionales y Nivel Educativo, logrando atender un 
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total de 18, 277 alumnos de nuevo ingreso.
Como parte de las estrategias de este curso de inducción se encuentran:
• Presentación de la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Unidad Académica.
• Significado de los símbolos que integran el escudo de la Universidad. 
• Trabajar de manera vinculada con cada uno de los diversos programas con los que cuenta la Universidad Autónoma de Si-

naloa, en la formación integral de sus estudiantes, tales como; Atención a la diversidad (ADIUAS), Becas, Unidad de Bienestar 
Universitario, Centro de Políticas de Genero, Centro de Atención Estudiantil, etc. 

• Se trabaja mediante una guía para su aplicación, la cual puede adaptarse a las necesidades específicas de cada Unidad Aca-
démica, se proporciona el manual de inducción, una presentación institucional que aborda todos los procesos académicos 
y administrativos por los que el estudiante debe de pasar desde su ingreso, durante su permanencia, hasta su egreso, tales 
como:

• Presentación Modelo académico y educativo
• Plan curricular
• Acceso del estudiante a su portal universitario
• Inscripción, reinscripción, promoción de grado
• Contar con un profesor-tutor desde su ingreso
• Solicitud de becas 
• Periodo de evaluaciones (exámenes ordinarios y extraordinarios)
• Solicitud de kardex
• Canalización a un área profesional dependiendo sus necesidades de atención
• Acompañamiento académico (recibir asesoría académica por un asesor disciplinar y/o asesor par)
• Solicitar el préstamo de libros a la biblioteca
• Atención médica
• Periodo vacacional
• Etcétera

Realización de una visita guiada por cada uno de los departamentos que brindan los servicios anteriormente mencionados.
Aplicación de instrumentos diagnósticos como lo son, «Estilos de aprendizaje y orientación motivacional» en el nivel medio 
superior y «Hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje» en el nivel superior una vez concluido el instrumento se solicita 
que respondan la ficha de identificación para la obtención de datos generales de los estudiantes.
Aplicación de una encuesta «seguimiento de necesidades académicas».
Realización de proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo.
Todo ello guiado desde la presencia del tutor grupal que recibe a cada grupo y coordinado por cada responsable de tutorías.
Reunión para padres de familia, donde se les da a conocer cada uno de los procedimientos que recibieron sus hijos y lo que se 
requiere de ellos para así en conjunto lograr el éxito académico de cada uno de nuestros estudiantes, esta reunión es dirigida 
por la dirección de la unidad académica en presencia del secretario académico y cada responsable de los programas y servicios 
que se brinda para la atención integral, proporcionándoles además un tríptico digitalizado con la descripción del procedimiento 
para la consulta del desempeño de los estudiantes en el portal para padres de familia con el que cuenta la universidad.

Conclusiones o propuestas

De los 18, 277 alumnos de nuevo ingreso, pudimos detectar que las necesidades a atender de manera inmediata son las siguientes:
• Recibimos 434 alumnos(as) en el nivel medio superior con vulnerabilidad académica, ingresando con promedio de 6 a 7, y 

URN URCN URC URS TOTAL ALUMNOS (AS) 
ATENDIDOS

NMS 4 UA 7 UA Y 10 
EXT. 8 UA Y 2 EXT. 4 UA 23 UA Y 12 

EXT.
8, 198 ALUMNOS 

(AS)

NS 6 UA 3 UA 16 UA 13 UA 38 10, 079 ALUMNOS 
(AS)

Tabla 1. Alumnos de nuevo ingreso atendidos en el nivel medio superior y licenciatura.
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en licenciatura 105, siendo estos 539 estudiantes los que están en mayor riesgo de reprobación u/0 deserción al no contener 
las bases suficientes para las asignaturas que están por cursar y con los que debemos de atender con mayor atención la 
adaptación al contexto educativo e identidad con la institución, basado en un proyecto de vida a corto, mediano y largo 
plazo.

De igual manera contamos con 2,048 alumnos que ingresan con promedio de 7.1 a 8, permitiéndonos identificar los alumnos(as) 

Promedio de ingreso Nivel Medio Superior Licenciatura Totales 

6 a 7 434 105 539

7.1 a 8 1198 850 2,048

8.1 a 9 4500 4020 8,520

9.1 a 10 2066 5104 7,170

Totales 8198 10079 18,277

Tabla 2 Categoría de promedios

que se deben de mantener monitoreados para prevenir la reprobación, como se muestra en la tabla 2.
• El 35.1% de nuestro nuevo alumnado ya han reprobado una o más materias y salvadas en ordinarios u/o extraordinarios, por 

lo que nos permite brindar seguimiento y ver la relación con las materias que se enmarcan en el plan curricular del programa 

Categoría Porcentaje

Han reprobado alguna materia anteriormente. 6, 408 (35.1 %)

No han reprobado alguna materia 11, 869 (64.9 %),

Tabla 3. Categorías de materias.

Materia con mayor dificultad Materia con Menor dificultad

Historia Español

Química Metodología

Biología Matemáticas

Calculo Producción y comprensión de textos

Algebra Comunicación Oral y Escrita

educativo que están por cursar.
• De igual manera nos arroja que el resultado que ellos han obtenido en la resolución de exámenes de acuerdo a sus resul-

Categoría Porcentaje

Mal 234 alumnos (1.3%)

Regular 10, 059 alumnos (55%)

Bien 7, 984 alumnos (43.7%)

Tabla 4. Categoría exámenes
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NO SI

9, 747 (53.3 %) 8,530 (46.7%) 

Tabla 5: ¿Has recibido acompañamiento de un maestro tutor?

tados son los siguientes:
• El curso de inducción nos da como información previa la percepción que el alumno(a) tiene del acompañamiento que 

brinda un tutor a sus alumnos(as) tutorados
vBrindar a nuestros estudiantes el curso de inducción «Conociendo mis alas», nos permite ofrecer una atención oportuna desde 
la tutoría preventiva con acciones de inducción e integración al nuevo contexto escolar al que ingresan, monitoreando su 
permanencia, a través de un acompañamiento tutorial, realizada por el tutor grupal apoyado en cada uno de los actores que 
participan en el Programa Institucional de tutoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Consolidación de proyectos de vida a través del tutor
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Resumen

El objetivo de este ensayo es establecer estrategias de trabajo colaborativo entre los departamentos de orientación educativa 
y Tutorías, con la finalidad de apoyar la consolidación de los proyectos de vida de los estudiantes universitarios a través del 
fortalecimiento del proceso de la toma de decisiones.

Introducción

El inadecuado trabajo de los departamentos de orientación, aunado a los problemas sociales y económicos que enfrenta el país 
y las características de las nuevas generaciones, han traído como consecuencia que el interés de los jóvenes por fijar metas a 
futuro sea casi nulo, ya que hay una ausencia de formación enfocada a su Desarrollo Humano.
De igual forma uno de los factores que influyen en el desempeño de los estudiantes, es el fin por el cual se encuentran estudian-
do, ya que es el motor que los mantiene y los mueve a seguir adelante en busca de alcanzar esas metas planteadas al iniciar su 
travesía educativa, cuando existe una ausencia de estas, en muchas ocasiones es cuando se puede presentar, falta de interés, bajo 
rendimiento académico, no ejercer la profesión, entre otros. Estas deficiencias en el trabajo de los departamentos de orientación, 
se ven reflejados no solamente en el Nivel Medio Superior, si no que han llegado al Nivel Superior, impactando el rendimiento 
académico de los estudiantes, así como en la elaboración de un replanteamiento de los jóvenes sobre su elección de carrera, 
lo cual trae como consecuencia, otros problemas asociados tales como: ausentismo, deserción, y la migración constante entre 
carreras y universidades. De igual forma a largo plazo, esto deriva en el no ejercicio de la profesión, frustración, falta de explotación 
de las aptitudes y actitudes negativas hacia el desempeño profesional, entre otros, ya que los jóvenes al no contar con el apoyo 
adecuado, acorde a la importancia de la decisión que están tomando, utilizan sus propios recursos para decidir, dichos recursos en 
ocasiones son inadecuados y con falta de fundamentos sólidos a partir de una reestructuración adecuada de su proyecto de vida.
En el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP), tienen la opción de solicitar un cambio de carrera, 
cuando su primera elección profesional no cumple con sus expectativas o no está acorde a sus intereses y aptitudes, mediante 
este recurso buscan una opción acorde a sus expectativas e intereses sin embargo, esto no asegura que estén haciendo la elección 
correcta, ya que en ocasiones sólo es cuestión de mejorar sus hábitos de estudio o cambiar la perspectiva que tienen de la profesión 
que están cursando, y la opción que ven más viable para ellos es el cambiar a otra carrera. De igual forma algunos realizan el proceso 
de elección siguiendo el mismo procedimiento que realizaron la primera vez, con base a la información proporcionada por sus com-
pañeros, buscando campo laboral, por presión de los padres, entre otras. Pocos estudiantes son los que buscan más información 
de la que obtuvieron en su primera elección. Como parte del proceso de cambio de carrera de una entidad a otra de la UASLP, el 
Departamento de Orientación Educativa realiza estudios vocacionales en los cuales se implementan una serie de actividades para 
recabar información sobre los factores que influyen en su decisión del cambio, así como los factores que en su momento fueron 
decisivos al realizar la primera elección de carrera, al final se realiza una entrevista, en donde se exploran los motivos de cambio, sus 
expectativas a futuro, así como la información que tienen sobre la revalidación de materias, información sobre la carrera de cambio 
y el plan a seguir en caso de que nos les autorizaran el cambio, esto con la finalidad de establecer las expectativas a futuro a partir 
de las cuales los jóvenes están reestableciendo su proyecto de vida, así como la viabilidad de su concreción en la carrera de nueva 
elección. Se ha observado a través de estos estudios que en general la tendencia de los jóvenes que están buscando un cambio 
de carrera, no han desarrollado un plan o proyecto de vida, y carecen de información de la nueva opción, o bien, está ha sido 
proporcionada por su grupo de iguales. Esta se convierte entonces en una problemática importante ya que no solo los alumnos 
pierden parte de su vida nuevamente si no, que también la propia institución no está realizando el apoyo necesario para este tipo 
de casos, por lo que es importante implementar acciones que ayuden a prevenir y atender a los jóvenes en esta etapa de transición.

La toma de decisiones en el contexto educativo actual

Como parte de los fines de la educación se encuentra la autorrealización de los seres humanos y dada la etapa en la que se 
encuentran los jóvenes, de incertidumbre e inestabilidad por los elementos que entraña el establecimiento de un proyecto de 
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vida, dentro de la formación de competencias es indispensable incluir la madurez emocional de los alumnos ya que como Feito 
(2012) plantea, el desarrollo de competencias no se debe enfocar solamente a la inserción en el ámbito laboral, sino hacia la de-
finición de un proyecto personal de vida, para lo cual el centro del proceso formativo debe estar en el desarrollo de la capacidad 
para aprender de manera permanente. 
Otro de los objetivos de la educación es propiciar un cambio duradero en el sujeto, por eso se busca que por medio de activida-
des complementarias al curriculum, el joven realice un proyecto de vida, ya que dentro de los fines de la enseñanza se encuentra 
que los conocimientos revisados en la escuela sean aplicados en diferentes momentos de la vida diaria, en otras palabras la 
búsqueda del aprendizaje significativo.
La elección de carrera para los jóvenes implica el conocimiento de sus aptitudes, intereses, valores, características de personali-
dad, así como sus posibilidades y sus límites. La integración de estos elementos los lleva al establecimiento de un Proyecto de 
Vida el cual significa que aprendan a autoconocerse y aceptarse, así como la identificación de sus deseos de realización y sobre 
todo una toma de decisiones consciente que los lleve al afrontamiento de lo que implican sus elecciones (Griffa y Moreno 2005). 
Los jóvenes que ingresan a la UASLP han pasado o se encuentran aún (a pesar de que ya realizaron una elección) en este proceso 
de individualización, y en su mayoría no han consolidado su independencia y autonomía sobre todo afectiva, lo cual obstaculiza 
una toma de decisiones consiente que les permita asumir las responsabilidades profesionales.
Las problemáticas que conllevan en los jóvenes a una elección inadecuada, es la falta de explotación de aptitudes, así como de 
retardar su desarrollo personal y profesional, ya que no saben que es lo quieren hacer con su vida y toman decisiones emergen-
tes. Los problemas sociales de la actualidad los llevan a tener pocas expectativas o expectativas irreales de vida, que en ocasiones 
terminan en la frustración, no ejercicio de la profesión y dejando lejos la autorrealización, ya que no saben que tienen el potencial 
para poder hacer algo, solo es cuestión de que sepan hacia donde quieren llegar y los recursos que necesitan para llegar al final.
En la mayoría de las ocasiones como parte de la costumbre los jóvenes toman decisiones realizando los mismos procesos de 
«análisis», sobre todo entre los 17 y los 20 años, ya que no se cuentan con las herramientas necesarias para realizar una toma de 
decisiones a través de un examen adecuado a sus posibilidades. En repetidas ocasiones toman una decisión, en el momento 
que se les presenta la situación, sin haber planeado o pensado antes a dónde quieren llegar. Por esta razón, es importante 
implementar estrategias enfocadas al establecimiento de proyecto de vida, ya que realizando este tipo de trabajos se le ofrece 
al joven universitario la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que desea hacer con su vida, hasta dónde quiere llegar y que 
camino es el mejor para llegar a sus metas establecidas.
Para que los jóvenes lleguen a desarrollar su madurez vocacional es indispensable la integración del conocimiento de sí mismos 
y del mundo sociolaboral a partir de la confrontación de ambos aspectos, que le permitan interiorizar, identificar y reflexionar 
sobre estos elementos y concretar sus decisiones entorno a lo que desea hacer con su vida productiva. Este proceso implica 
que se refuercen los trabajos a nivel curricular, incluso en el nivel superior, ya que existen casos que al momento de enfrentarse 
con actividades específicas de la práctica profesional los alumnos pierden el gusto e interés por la carrera que está cursando, en 
muchas ocasiones con una perspectiva acotada de su campo laboral.
Messing (2007) plantea ocho características del síndrome vocacional, a partir de las problemáticas vocacionales que presentan 
los jóvenes en la actualidad, debido a los cambios socioculturales que se han generado en las últimas décadas, por las cuales es 
importante trabajar el aspecto vocacional:

• Desmotivación, insatisfacción y apatía de los jóvenes ante el mundo
• Carencia, fragilidad e inconsistencia de sus intereses vocacionales.
• Dificultad para interesarse, entusiasmarse y sostener sus objetivos.
• Desconexión emocional de sí mismos y por ende del mundo exterior.
• Conductas fóbicas y evitativas en el estudio y ante el compromiso con su carrera.
• Hiperexigencia y temor al fracaso.
• Dificultades de aprendizaje.
• Marginalidad y el abandono de los estudios.

Ante estas características que presentan los jóvenes en la actualidad debido a los cambios en la estructura y dinámica familiar 
actual, su proceso de toma de decisiones es complejo, ya que se encuentran en un entorno incierto y cambiante, es importante 
implementar y reforzar los programas de atención a los estudiantes.

El papel de la tutoría como parte del fortalecimiento vocacional

Como parte del modelo educativo de la UASLP, se plantea el sistema integral de acompañamiento estudiantil como una de 
las estrategias transversales, de apoyo y de servicios, en el cual se integran diversos programas y servicios con la finalidad de 
fortalecer la formación integral de los alumnos, de igual forma dentro sus objetivos específicos se encuentran: 
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• Disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción; y elevar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal y 
titulación.

• Potenciar el desarrollo de competencias académicas, competencias para el aprendizaje autónomo y competencias profesio-
nales de los estudiantes.

• Atender a los estudiantes en relación a su formación integral y desarrollo personal.
• Ofrecer información y orientación oportuna que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones a lo largo de las diferentes 

etapas de su trayectoria formativa.

Otro de los ejes claves que forman parte de la formación integral de los estudiantes es el Programa de Acción Tutorial, el cual 
forma de las estrategias de innovación educativa, el cual tiene como objetivo fortalecer la atención y la formación integral de 
todos y cada uno de los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria estudiantil. Para lograr esto se tienen como ejes de la acción 
tutorial: apoyo académico, fortalecimiento académico y profesional, atención social-personal y acompañamiento y orientación.
Dentro de las estrategias y recursos de apoyo del programa de acción tutorial se encuentran: derivación a servicios y programas, 
estrategias de carácter masivo y recursos virtuales. Las modalidades se dividen en básicas e imbricadas con el curriculum, dentro 
de las primeras se encuentra la tutoría individual, grupal o entre iguales, en el caso de las segundas académica – curricular, de 
práctica profesional, de investigación y asignatura tutoral. 
A partir de este esquema de trabajo y de las distintas estrategias, apoyos y servicios que conforman el modelo educativo de las 
UASLP, se busca el desarrollo de competencias y capacidades que le permitan a los estudiantes integrase a la vida productiva 
y responder de manera adecuada a las demandas de las sociedad. Esto ha llevado al Departamento de Orientación Educativa 
(DOE), a trabajar de manera colaborativa y sistemáticamente con los distintos programas de acción tutorial de cada una de las 
entidades educativas que conforman la UASLP, por una parte como dependencia hacia la cual se derivan casos individuales que 
requieren orientación psicológica o para la implementación de estrategias masivas de apoyo e intervención. Estas actividades 
se realizan de manera continua de tal manera que las actividades del DOE, forman parte de los planes de acción tutorial de 
las distintas entidades educativas de la UASLP. Como parte del trabajo colaborativo que se realiza, se refieren a los alumnos 
que tienen problemas vocacionales o bajo rendimiento académico al DOE, la intervención por parte de este departamento es 
realizar estudios vocacionales y un seguimiento pertinente de acuerdo al caso, con la finalidad de apoyar a los jóvenes en la 
reestructuración de su proyecto de vida y fortalecer la toma de decisiones, en el caso de que los estudiantes hayan realizado de 
manera formal su cambio de carrera, estos estudios vocacionales forman parte del proceso administrativo, el cual se toma en 
consideración para el dictamen de autorización generado por la entidad a la que solicitan cambio.
El área de interés de esta propuesta se centra, en trabajo colaborativo que se lleva a cabo entre los distintos departamentos 
de tutorías y el DOE, para hacer un trabajo coordinado y que los alumnos puedan fortalecer su proyecto de vida en particular, 
en aquellos estudiantes que se encuentran en un momento de incertidumbre y que están revalorando su elección de carrera, 
aquellos jóvenes que están considerando realizar trámites de cambio de carrera, partiendo de un proceso de sensibilización y 
concientización sobre la importancia del planteamiento de metas, así como un análisis de sus expectativas a futuro y de la deci-
sión que están a punto de tomar, ya que las implicaciones que está tiene puede afectar su desarrollo profesional, de igual forma 
el tiempo que se está invirtiendo en «experimentar» buscando lo que en realidad quieren, los puede llevar a la desesperanza, la 
frustración profesional y personal, por no realizar las elecciones adecuadas, así como a cerrar las oportunidades a futuro, por la 
irregularidad de su historial académico. 
El apoyo que se brinda a los alumnos no los puede llevar forzosamente a la realización de un cambio de carrera como tal, sino 
al replanteamiento de metas y objetivos dentro de la misma carrera que están cursando, ya que en ocasiones solo es cuestión 
de ampliar la perspectiva de su ejercicio profesional, buscando vetas poco explotadas que pueden estar relacionas con su área 
de interés, para lograr esto es imprescindible el apoyo de tutores, ya que son quienes tienen las herramientas adecuadas para 
brindar la información pertinente al alumno sobre el ámbito laboral dentro de la profesión y las nuevas tendencias.
Si tomamos en cuenta que en la UASLP se cuentan con 100 programas educativos, el orientador educativo cuenta con una 
perspectiva general del campo de trabajo de cada uno de los programas que conforman esta oferta educativa, por lo que se 
requiere el apoyo de tutorías para ampliar la información del alumno, ya que en el momento de incertidumbre que se pueden 
estar encontrando, es imprescindible que amplíen y cuenten con la información puntual y necesaria, para poder sustentar de 
manera adecuada su toma de decisiones, valorando todas las opciones posibles acorde a la situación que se encuentran.
Una de las dificultades que tienen los alumnos cuando están en un proceso decisional es la falta de información ya sea de los 
trámites administrativos para solicitar el cambio o de las opciones laborales y educativas que tienen. Si bien es importante la 
eficiencia terminal del programa educativo, también lo es el formar jóvenes íntegros con una vocación consolidada que permita 
el crecimiento de la sociedad. Sin embargo, en ocasiones tienen dificultades para encontrar la información pertinente, ya que se 
tiene una mayor preocupación por lograr lo índices de eficiencia terminal adecuados, por lo que la información sobre el cambio 
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de carrera no se brinda de manera oportuna o clara, con la premisa de mantener a los estudiantes en la carrera de primera 
elección, sin considerar que de igual forma, el alumno se dará de baja o se mantendrá en la carrera con un bajo rendimiento 
académico.
Es importante fortalecer el trabajo de orientación vocacional a través de la tutoría ya que como propone Fernández (1991) se 
debe encausar un proceso de elección y concreción de objetivos por el alumno a partir de la integración del conocimiento 
del mundo laboral y de sí mismos, esto se puede lograr realizando un trabajo en conjunto entre orientadores y tutores bajo el 
vsiguiente esquema de trabajo representado en la figura 1:

Orientación educativa

Conocimiento de sí mismo
Posibilidades de acceso 
al ámbito productivo a 
partir de sus características 
personales y profesionales
Proyecto de Vida

Interiorización
Reflexión y toma de 
decisiones
Integración de la 
información

Conocimiento del entorno 
sociolaboral
Estructura del sistema 
educativo
En caso de confusión 
vocacional:

• Opciones administrativas
• Ampliar perspectiva 

profesional, buscando 
áreas en común con los 
intereses del alumno

Alumno Tutorías

A través de este proceso lo que se propone es trabajar de manera colaborativa el aspecto vocacional, en aquellos alumnos que es-
tán en un momento de crisis sobre su vocación o que tienen un rendimiento académico deficiente por aspectos motivacionales. 
Desde la acción tutorial se pueden atender aspectos vocacionales sin abordar líneas de trabajo de la orientación vocacional, 
pueden satisfacer las necesidades vocacionales de los alumnos, brindando información oportuna y pertinente que les permita 
ampliar la información sobre el ámbito laboral, para que estén en condiciones de realizar esa confrontación con el conocimiento 
de sí mismo. Esta información puede abordarse desde la perspectiva académica, acotándose a brindar información por un 
lado hacia cuales son las opciones administrativas que tiene a partir de su situación académica, a lo que tiene derecho como 
estudiante universitario y por otro lado hacia el desarrollo profesional, explorar alternativas en las cuales pueda encontrar puntos 
en común con sus intereses, existen casos que la orientación vocacional está encaminada hacia la reorientación de la carrera, 
hacia explorar nuevas opciones no consideradas o poco conocidas y no forzosamente a la elección de una nueva carrera. Estos 
casos se pueden detectar y atender en un primer momento desde la tutoría, y llevar de la mano el seguimiento del alumno con 
orientación educativa.

Reflexión final

Una de las líneas de trabajo de las instituciones educativas y de la UASLP es la prevención, buscando atender de manera oportuna 
todos los problemas académicos implicados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto es importante prevenir 
los problemas que se pueden presentar por una mala elección de carrera tanto académicos como psicológicos, para lo cual 

Figura 1. Propuesta de esquema de trabajo de atención vocacional

Fuente: basado en las aportaciones de Fernández (1991)
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es indispensable establecer sistemas de intervención colaborativos entre tutores y orientadores, que atiendan ambas esferas 
del proceso, de tal manera que se logre incrementar el rendimiento y la eficiencia terminal de los estudiantes, ya que el rendi-
miento académico es directamente proporcional al convencimiento de la carrera, por lo que se deben establecer estrategias de 
colaboración entre las distintas instancias que intervienen en el acompañamiento estudiantil. Los índices de eficiencia terminal 
deseados solo se van a alcanzar en la medida en que en los proyectos de atención a los estudiantes, se prioricen sus necesidades 
educativas, ya que en ocasiones la prioridad es satisfacer las necesidades institucionales, dejando de lado la consolidación de los 
proyectos de vida de los estudiantes.
Trabajar el área vocacional no implica forzosamente el cambio en la elección de carrera, sin embargo se deben respetar los intere-
ses de los alumnos y brindar la información que requieren para fortalecer su decisión, sin anteponer los intereses institucionales. 
En la medida en que se establezcan mecanismos de colaboración entre dependencias, se lograran los objetivos de los proyectos 
institucionales y se obtendrá un mayor impacto en el rendimiento de los alumnos, sin embargo es imprescindible clarificar y 
delimitar los objetivos, así como las estrategias de trabajo de cada una de las entidades, de tal manera que se logre realmente 
un trabajo interdisciplinario e integral.
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Resumen

En 2011 se constituye el Programa Institucional de Tutoría (Modificación de la definición de Tutoría para alumnos. I-C, 2010), en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el propósito fundamental es ofrecer un apoyo complementario a la labor docente, 
que contribuya a elevar la calidad de los aprendizajes y evitar el rezago escolar de los alumnos por medio del acompañamiento 
académico.
Derivado de lo anterior y como parte el Grupo de Trabajo Institucional Seminario para mejorar el aprendizaje y el rendimiento 
escolar en Matemáticas, nos dimos a la tarea de apoyar al PIT, incorporando acciones tutoriales a cuatro grupos de primer semes-
tre del CCH del turno vespertino, dos del plantel Oriente y tres de Azcapotzalco, dando como resultado el diseño de un curso 
de tutoría en línea para los alumnos primer semestre, para atender las necesidades de información, de formación académica 
y de orientación académica, con intervención inductiva, preventiva y remedial, para diferentes etapas diagnóstico, planeación, 
seguimiento y evaluación. 

Introducción

La ponencia «Curso de tutoría para el alumno de primer semestre al CCH», tiene como objetivo central, Promover acciones orientadas 
a fortalecer la responsabilidad y autonomía de los estudiantes en concordancia con el Modelo Educativo del CCH, desde la perspectiva 
de educación de calidad basada en los principios de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser
Para lo cual, Se incorporó la tutoría como parte de las actividades académicas a dos grupos del CCH Oriente (primer semestre: 
138B y 154B) y tres grupos del CCH Azcapotzalco (primer semestre: 161A, 165A y 171B), todos del turno vespertino y del ciclo 
escolar 2018-1; cada profesor tutor del grupo, llevó a los alumnos una vez al mes a la sala de computo del plantel, para dar a 
conocer y empezar con actividades del curso de tutoría correspondientes al mes y el resto las terminaban en línea en la plata-
forma Moodle. 

Desarrollo.

El CCH, concibe la Tutoría como «una acción centrada en aspectos académicos que ofrece atención diferenciada respeta la 
diversidad y fomenta la autonomía de los estudiantes. La acción tutorial es un proceso de acompañamiento y orientación que 
un profesor brinda al estudiante en su formación académica de forma individual o en grupo» (Programa Institucional de Tutoría, 
2013).
Mediante (UNAM, 2013), se propone acercar a los alumnos a los diversos servicios, actividades académicas y extracurriculares que 
el CCH; además incluye actividades sistemáticas de apoyo institucional dedicadas a detectar, atender y canalizar a los alumnos 
que presentan problemas que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje a diferentes instancias ya sea del CCH, de la 
UNAM o externas. 
Las actividades del curso de tutoría para alumnos de primer semestre, que se presenta en este trabajo, considera las siguientes 
áreas de intervención Información (acciones que tienen la finalidad de favorecer la autorregulación del aprendizaje de los alum-
nos), Orientación escolar (acciones orientadas al fortalecimiento de la toma de decisiones de los alumnos respecto a las opciones 
de la oferta educativa y/o laboral, así como de orientación en trámites escolares, de actividades para la regularización académica, 
promoción y difusión de becas) y Formación (acciones encaminadas a promover la adaptación del alumno a la organización, 
normatividad y funcionamiento en general del CCH, así como su sentido de pertenencia al mismo).
Las actividades que se diseñaron para los alumnos, se subieron a la plataforma Moodle (aula virtual de DGTIC de la UNAM, con 
el nombre Curso: Zaira Eréndira Rojas García- Seminario de tutoría para alumnos de primer semestre, disponible en la siguiente 
liga: https://tuaulavirtual.educatic.unam.mx/course/view.php?id=3945, que pertenece a Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación DGTIC.
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Metodología

Los alumnos tutorados, se les solicita que se registren en el aula virtual https://tuaulavirtual.educatic.unam.mx/course/view.
php?id=3945, para realizar las actividades correspondientes a la tutoría.
Una vez que los alumnos se han registrado, la primera semana de cada mes, el profesor-tutor. los lleva a la sala Telmex del plantel, 
para informar, comentar, orientar e iniciar con las actividades programadas en el mes.

Figura 1. Aula virtual. https://tuaulavirtual.educatic.unam.mx/course/view.php?id=3560

Las actividades se encuentran distribuidas por necesidad de intervención:
Formas de comunicación

Se plantearon esquemas de comunicación entre los alumnos y los tutores, mediante correo electrónico, foro de discusión elec-
trónica, mensaje proporcionada por el aula virtual; el profesor- tutor responde, revisa, comenta y retroalimenta las actividades 
de cada alumno dentro del aula virtual.
Los participantes enviaron mensajes por correo electrónico en lo que se identificaron problemas técnicos, de procedimiento 
para inscripción a la lista de discusión y para el envío de tareas en el aula virtual.

Resultados sobre el curso

Se llevó a cabo en cuatro grupos de primer semestre del turno vespertino, cada uno con 25 alumnos, dos del CCH Oriente (138B 
y 154B) y dos del CCH Azcapotzalco (165A y 171B), durante el semestre 2017-1, cada grupo tenia a cargo un profesor-tutor. 
Todos los alumnos realizaron las actividades correspondientes al área de Inducción a la vida universitaria, sin embargo, para las 
actividades de hábitos de estudio, la participación de los alumnos fue del 60%, esto se debió a que los alumnos en sus materias 
ya tenían tareas por realizar, por lo cual las actividades de tutorías no las hicieron.
En relación a las actividades Proyecto de vida, la participación oscilo entre 25% al 100%, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica. Finalmente, para las actividades de Autoconocimiento, únicamente el 80% de los alumnos realizo la autoevaluación y la 
reflexión de desempeño académico.
Se utilizó la escala Likert, para evaluar la acción tutorial en la plataforma, en la cual los alumnos debían de elegir las opciones 

Necesidad Temática / Mes Actividades del curso

Información: Inducción a la vida universi-
taria. Agosto

• Carta compromiso
• Ficha de identificación
• Expectativas académicas
• Programas Institucionales en el CCH

Hábitos de estudio. 
Septiembre

• Derechos y obligaciones del alumno 
• Oferta educativa de la UNAM
• Tutorial estrategias de aprendizaje

Formación académica Proyecto de vida Octubre

• Debilidades que has tenido en el CCH
• Fortalezas que has tenido en el CCH
• Administrar el tiempo
• Organizar actividad

Orientación escolar Autoconocimiento 
Noviembre

• Reflexionando sobre mi desempeño 
académico

• Autoevaluación
• Evaluación de la plataforma

La figura 1, es lo que el alumno ve al momento de entrar al aula virtual
Cada temática, se distribuye por sesiones de actividades que el alumno, debe de realizar en forma independiente, en línea y fuera 
del horario de clase durante el mes que corresponda la actividad.
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Totalmente de acuerdo, de acuerdo, inseguro o en desacuerdo; los resultados son los siguientes:
En relación a la pregunta el diseño de las actividades en la plataforma permite un fácil manejo, el 46% de los alumnos están de 
acuerdo, el 34% totalmente de acuerdo, 15% inseguros y el resto en desacuerdo.
Para pregunta las instrucciones son claras y entendibles para realizar las actividades, el 41% están de acuerdo, el 12% totalmente 
de acuerdo, el 27% inseguros y el resto en desacuerdo.
El 51% de los alumnos están totalmente de acuerdo que la información y recursos propuestos permiten conocer el CCH y el 
resto de acuerdo
La cuestión sobre la información y los recursos propuestos que permiten mejorar su desempeño académico, el 54% de los alumnos 

están de acuerdo y el resto totalmente de acuerdo.
Finalmente, en relación con el tiempo y el espacio para realizar las actividades de tutoría, el 49% mencionan que están de 
acuerdo, el 20% totalmente de acuerdo el 27% inseguros y el resto en desacuerdo.

Conclusiones

Las actividades del curso de tutoría que se menciona en este trabajo son acordes al Colegio de Ciencias y Humanidades, tienen 
la misión de acompañar a los alumnos durante su primer semestre, mejorando la calidad y fortaleciendo su autonomía y respon-
sabilidad con la finalidad de que concluyan con éxito su bachillerato.
Es indispensable que el profesor-tutor tenga claro su labor, de guiar, apoyar y dar seguimiento a la trayectoria escolar de los 
alumnos tutorados; con el fin de trabajar en acciones para prevenir el rezago escolar y la reprobación. Además, buscar promover 
la regularización académica de los alumnos, es decir; pretender involucrar al estudiante en la cultura de la no reprobación y 
fomentar la responsabilidad. Así como buscar acompañar al adolescente en su trayectoria escolar, orientándolo, motivándolo, 
impulsándolo, buscando alternativas junto con él, para que salga adelante, apoyándome en los servicios que cuenta el CCH 
Oriente, tales como Secretaria Estudiantil, Secretaria Académica, Departamento de psicopedagogía, Control Escolar, Coordina-
ción local del Programa Institucional de Tutoría del CCH Oriente, Programa Institucional de Asesoría del CCH Oriente, Dirección 
de General Orientación Servicios Educativos (DGOSE), Programas de Becas. Portal Académico del CCH. 
El uso de la plataforma Moodle, para las actividades de tutoría, es una herramienta para que los tutores hagan un segui-
miento de sus alumnos. Por supuesto es necesario más tutores comprometidos con sus alumnos y alumnos dispuesto a 
tomar en serio las sesiones de tutoría. 
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Resumen:

La educación es una de las actividades que mayor preocupación ha despertado en la vida de los seres humanos. A través del 
tiempo, con el avance científico-tecnológico, el área educativa ha adquirido un mayor nivel de complejidad. 
Entre los problemas más frecuentes que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES), se encuentran: deserción, re-
zago estudiantil y bajos índices de eficiencia terminal, sin embargo, atender dichas problemáticas, no es un reto sencillo, esta 
situación refleja la necesidad que tienen las IES de llevar a cabo estudios sobre características y comportamiento de la población 
estudiantil.
A lo largo de estos años se han desarrollado estrategias para atender estos problemas; sin haber agotado todas las posibilidades, 
se avanza en actualización-acreditación de planes de estudio, en formación docente, equipamiento de talleres, y laboratorios. 
Se han incorporado procesos de selección que se caracterizan por su organización y credibilidad. Así como la implementación 
del Programa Institucional de Tutorías, como el acompañamiento a estudiantes, con la finalidad de seguir de manera cercana su 
desarrollo académico y cumplir con el objetivo de responder a las demandas sociales con más y mejores egresados que puedan 
incorporarse de manera exitosa al mercado de trabajo.

Introducción

En una sociedad globalizada donde el cambio es una constante, se requiere formar egresados con las competencias necesarias 
para enfrentar a un mundo cambiante y demandante, contenido en la misión del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en el 
que además establece que la calidad educativa es la prioridad; logrando lo anterior a través de la implementación de programas 
que permitan el desarrollo integral del estudiante. 
Por ello uno de estos programas es el institucional de tutorías, que enmarcado en el eje temático «Acciones tutoriales para la perma-
nencia» contiene la descripción de las acciones que evidencian su importancia en el acompañamiento a los estudiantes implicando 
retos en las diferentes etapas del proceso y en el que una de las metas, es también la eficiencia terminal. 
Los retos implican identificar las diferentes causales que provocan la deserción, el rezago académico y la reprobación, entre éstas 
la crisis que pueda ser la transición del bachillerato a la educación superior, así como los aspectos biopsicosociales afectados por la 
situación socioeconómica de los estudiantes, la deficiencia cultural de la familia, expectativas del estudiante, incompatibilidad de 
tiempos de estudio y trabajo, características de personalidad, poco interés por los estudios, hábitos de estudio, deficiente orienta-
ción vocacional, etc. 

Desarrollo

El Programa Institucional de Tutorías es el eje central que contribuye al logro de la misión del TecNM, a través de la partición del pro-
fesor-tutor considerado como la figura capaz de manifestar las actitudes facilitadoras, aplicando las herramientas que coadyuven a la 
detección y canalización de las necesidades, hacia los espacios de solución para aquellos factores que propician, no sólo los elementos 
de deficiencia, sino que atienda al desconocimiento de los talentos del tutorado que obstaculiza el desarrollo de sus potencialidades. 
requisito para mantener la motivación en el proceso de formación y para la eficiencia terminal. 
.
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Conclusiones o propuestas

Por lo tanto, el plan de acción tutorial (PAT) para la permanencia, durante el acompañamiento genera los espacios para las actividades: 

Atención psicolgicaEsta acción tutorial se lleva acabo de manera grupal detectando las oportunidades para la 
atención individual y : 

• Evaluar los intereses vocacionales
•  Tomar en cuenta el perfil de ingreso 
• Conocer la opción que ocupaba la carrera que cursa en la toma de decisiones
• Actitudes para la integración grupal
• Valorar las actividades de inducción para la adaptación al cambio
• La necesidad de las actividades profesiográficas que motiven a la permanencia.

Atención pedagógica: El propósito es que los tutorados desarrollen las habilidades de aprender a aprender, así 
como las herramientas que les facilite su logro.

• Diagnóstico a los hábitos de estudio aplicando cuestionarios como: CTONI, SITAE y CHAEA
• Interés por la lectura
• Habilidad lecto-escritura 
• Administración y organización del tiempo
• Registrar los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiple

Atención médica

• Identificar a través del perfil de ingreso el estado de salud del tutorado 
• Orientar para el alta al IMSS y número de consultorio asignado
• Promover la importancia de la nutrición en el desarrollo del aprendizaje
• Generar el espacio para la feria de la salud 

Asesorías académicas

• Vinculación con los departamentos académicos e integrarse a los horarios y a las actividades de asesorías académicas 
• Promover las asesorías entre pares, facilitando los espacios y horarios. 

Desarrollo y estímulo estudiantil

• Orientación para integrarse a las actividades extraescolares, estimulando a la formación integral 
• Información del programa de becas 
• Retroalimentar los derechos y compromisos con la institución 
• Acceso al centro de información 
• Atención médica escolar 
• Atención al bajo rendimiento escolar
• Asesoría y orientación Psicopedagógica
• Canalización de las necesidades específicas a las áreas e instituciones especializadas. 
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Desarrollo de habilidades emprendedoras por medio de tutorías

Eje temático: Acciones Tutoriales para la permanencia.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
Nombre(s) del(los) autor(es) iniciando por apellidos y correo(s) electrónico(s):
M.C. Ernestina Yazmin Pérez Rodríguez eperez@pampano.unacar.mx
M.A. Margarita Antonia Carrillo Marín acarrillo@pampano.unacar.mx
M.A. Dariola Astrid Castillo Trejo  dcastillo@pampano.unacar.mx
Institución, Facultad / Departamento / Dependencia / Área a la que pertenece(n).
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Facultas en Ciencias Económicas  Administrativas (FCEA).

Resumen

El propósito de esta ponencia es compartir las estrategias para desarrollar habilidades emprendedoras a través del Plan de 
Trabajo de Tutorías (PTT) en la FCEA de la UNACAR en el programa educativo de la Licenciatura en Administración de Empresas 
(LAE). En la primera etapa, se analizó el nivel académico de cuatro generaciones, asimismo se organizó un foro de empleadores 
entre Universidad, Gobierno y las empresas para determinar el perfil del egresado, concluyendo la importancia de desarrollar 
habilidades emprendedoras en los estudiantes y emitiendo estrategias. En la segunda etapa, se integraron estas estrategias al 
PTT traduciéndose en una serie de actividades: Conferencias, Club de conversación del idioma inglés, Taller de Emprendimiento 
para docentes, etc. Las actividades iniciaron el año pasado y en el siguiente semestre se continuarán implementándose, aquellas 
que tengan el mismo objetivo. Estas estrategias se han ejecutado en la vinculación: Universidad, Gobierno y las empresas, 
expresando su compromiso para que la comunidad estudiantil eleve sus habilidades de emprendimiento. En la última etapa, se 
pretende cuantificar el nivel de emprendimiento en los estudiantes antes de que egresen de la universidad a través de su servicio 
social ó sus prácticas profesionales y después de egresar se tenga un seguimiento de carrera.

Palabras Clave: Tutorías, Plan de Trabajo de Tutoría, Emprendimiento, habilidades emprendedoras

Introducción 

El objetivo de esta ponencia es desarrollar habilidades de emprendimiento en los estudiantes por medio del PTT en la UNACAR 
en el programa educativo de la Licenciatura en Administración de Empresas. 
La vinculación entre el Gobierno, Empresas e Inversionistas ha resultado favorable, al generar un compromiso de todas las partes 
para lograr ejecutar las estrategias, permitiendo que los estudiantes inicien un proceso de transformación. Para esto, se realizó 
un diagnóstico para revisar el rendimiento académico y el perfil del egresado, después se hizo una revisión del marco teórico 
definiendo: el concepto de tutorías, de cómo han desarrollado en las universidades el emprendimiento y cuáles son las habi-
lidades de un emprendedor. Asimismo, se investigaron los antecedentes del programa de tutorías, la situación económica del 
municipio, presentándose la problemática, las estrategias emitidas por el foro de empleadores y cuales han sido las actividades 
realizadas hasta el momento.

Tutorías

La tutoría establece una relación de colaboración entre el tutor y el estudiante donde el tutor guía a los estudiantes a fin de 
mejorar su rendimiento (Guerra & Borrallo, 2017), por lo tanto, la tutoría contribuye en la formación integral del estudiante, 
además de promover el dialogo, la reflexión, la identificación de riesgos y el desarrollo de habilidades entre otros (Ramírez & 
Gago, 1995). Respecto a la relación entre tutor (docente) y tutorado (estudiante) diversos estudios que han comprobado que 
entre ellos tiene que existir reciprocidad, en compartir experiencias y aprendizaje y a su vez retroalimentación, para que esto 
suceda se requiere que exista la voluntad, el interés y la confianza mutua de ambas partes. En otro estudio, se concluyó que 
a mayor interés del tutor y optimismo en el desempeño del estudiante mejoran los resultados y la relación con el estudiante 
(Guerra & Borrallo, 2017). A nivel licenciatura, la estructura de tutorías es similar a la de los niveles básicos, los estudiantes se 
encuentren en él como parte de un grupo de pares. Pero, la diferencia es que el estudiante de nivel licenciatura tiene un pro-
ceso de aprendizaje más autónomo, además, el trabajo con las materias en este nivel cuenta con diversos perfiles formativos 
que contribuyen a lograr un perfil de egreso para que el egresado pueda continuar su desarrollo durante toda la vida como 
profesional (Obaya & Vargas, 2014).
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Desarrollo de Emprendedores en las Universidades.

La formación de emprendedores es considerada como fundamental para el desarrollo de las organizaciones y de la sociedad, en 
América Latina la cultura empresarial en los niveles de primaria y secundaria aún se encuentra en sus inicios, mientras que en las 
universidades se comparte la opinión que la educación emprendedora debe impartirse en las carreras (Chávez, Cantón, Luit, & 
García, 2017). La formación de emprendedores se construye a través de la educación empresarial, esto se produce de mediano y 
a largo plazo para la generación de nuevos empresarios. El objetivo de desarrollar habilidades emprendedoras en un estudiante 
es para que pueda superar sus límites y el país. Para lograr, una contribución efectiva a la comunidad un empresario tendrá como 
características ser innovador, independiente, creador, líder, original, arriesgado y visionario para que logre satisfacer sus metas 
personales por su propia voluntad.
El papel que juega la universidad es valioso debido a que forma y capacita las futuras generaciones teniendo como misión formar 
recursos humanos que contribuirán en el desarrollo social y económico de su comunidad. Las universidades están llamadas al 
impulsar la cultura empresarial a través de actividades curriculares donde se desarrolle la confianza, la autocrítica y la busque de 
la libertad financiera (Materado, Ruiz, Torres & Valera, 2009). 

Habilidades Emprendedoras

Se revisaron diversos autores, para analizar cuáles son las habilidades que comprende un emprendedor, a continuación se 
mencionan aquellos autores relevantes: Existen una serie de características en una persona emprendedora las cuales se han 
divido en factores generadores (ver tabla 1):Estas contienen las características esenciales del espíritu emprendedor y los factores 
potenciadores: estas contienen las características que contribuyen a desarrollar el espíritu emprendedor, ambos están subdivi-
dido en niveles (García del Junco, Álvarez & Reyna, 2007)

Factores Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Generadores
Creatividad

Fuerza de Voluntad
Vanidad

Confianza
Seleccionar a las 
personas
Insatisfacción Laboral

Buen carácter
Independencia

Potenciadores

Ambición
Personas Adecuadas
Espíritu de sacrificio

Arriesgado

Insatisfacción Laboral
Necesidad
Audacia

Entusiasmo
Ilusión

Tabla 1. Habilidades de un Emprendedor. Fuente: García del Junco, J., Álvarez, P. & Reyna, R. (2007) Características del Emprendedor de Éxito 

en la Creación de PYMES Españolas. Estudios de Economía Aplicada. 25-3 ,951-974. 

Recuperado en: http://www.redalyc.org/pdf/301/30113818017.pdf

Por otro lado, Guedéz (2003), concuerda con algunas características señaladas en la tabla 1 pero considera las siguientes como 
relevantes: la creatividad, la seguridad emocional, necesidad de poder, control, la perseverancia y percepción de riesgos. Sin 
embargo, Schnarch (2013) considera a la creatividad, la innovación y la mercadotecnia como características fundamentales y 
dependientes de un emprendedor.
Bravo (2013), menciona un estudio empírico en el que se entrevistaron a 2,994 personas descubrieron dos tipos de empren-
dedores: por un lado, un emprendedor oportunista y motivado por el aspecto financiero y crecimiento de la empresa, y por 
el otro lado, un emprendedor artesano que busca independencia y se enfoca en actividades de interés personal.
En este estudio se revisaron las competencias emprendedoras, presentando la operalización de estas desde el punto de vista de 
la educación para el emprendimiento (ver figura 1). Definiendo las competencias emprendedoras como la capacidad total de 
una persona para efectuar su trabajo de manera exitosa abarcando rasgos de personalidad, habilidades y conocimiento, también 
se plantea como el conjunto de habilidades desarrolladas en función de identificar oportunidades y condiciones para generar 
acciones para alcanzar los objetivos propuestos (Gomez et al, 2017).
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Después de la revisión de las habilidades que tiene un emprendedor se concluye que los autores coinciden en la mayoría de las 
habilidades. También, concuerdan en la importancia de desarrollar empresarios, debido a que estos, permite impulsar la eco-
nomía de los países. Por lo tanto, se define que el emprendedor es un conjunto de habilidades que permite realizar actividades, 
estimuladas por la motivación personal para lograr sus objetivos y ganancias. 

Antecedentes del Programa de Tutorías en la UNACAR.

El programa institucional de tutorías ha estado en constante transformación en la Universidad. En el 2012, se inició con un horario 
y día institucional, también se creó una plataforma electrónica que ha permitido darle seguimiento al plan de trabajo de tutorías, 
sesiones personales, asesorías. También, permite visualizar el mapa curricular y las horas Actividad de Formación Integral (AFI) lo 
que facilito revisar el rendimiento académico. 
En el 2016, las reuniones con los tutorados se volvieron obligatoria por parte de los docentes y se dividieron a los estudiantes 
por carrera priorizando a los estudiantes de primero a sexto semestre para así disminuir el índice de deserción. La FCEA en el 
programa educativo Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) a través de la Academia de Administración ha elaborado 
planes de trabajo con varios enfoques para disminuir: el índice de deserción, el índice de reprobación y abandono de la univer-
sidad. En el 2017, derivado de las estrategias de este estudio se ha planteo desarrollar habilidades emprendedoras en conjunto 
con la Universidad, el Gobierno y las empresas, convirtiéndose en un enfoque diferente para el PTT.

Situación Económica del Estado de Campeche.

La crisis mundial provocó la caída del precio del petróleo y por ende el de la mezcla mexicana. Esto ha causado una tendencia 
negativa en el Estado de Campeche y cuando en realidad se esperaba un crecimiento como resultado del inicio de los contratos 
resultado de la reforma energética (Migueles, 2018). En el Municipio de Carmen, se han cerrado alrededor de 350 empresas 
vinculadas al sector energético y perdió alrededor de 11 mil empleos formales, además del impacto que ha tenido en sectores 
como la hotelería, la restaurantera y otros servicios (Rodríguez, 2016). Ante tal problemática el Gobierno del Estado impulsó el 
Plan de Reactivación Económica en el 2015 e inició el proceso para declarar Zona Económica Especial (ZZE) al Estado y en este 

Competencias
emprendedoras

Saber ser: 
Conocimientos

Saber ser: 
Habilidades

• Proactividad
• Toma de riesgos
• Creatividad
• Autoconciencia
• Autoeficiencia
• Autoconfianza
• Tolerancia a la incertidumbre, a la ambigüedad 

y a la frustración
• Perseverancia. 

• El mundo del trabajo: Dinámicas sociales, 
laborales y económicas de su contexto y del 
mundo.

• Conocimientos económicos y financieros
• Procesos de gestión empresarial
• Derechos y deberes como ciudadanos
• Herramientas para la evaluación de 

oportunidades.
• El rol del emprendedor en el desarrollo 

individual y social.

• Solución de problemas
• Exploración de oportunidades.
• Comunicación.
• Planificación.
• Trabajo en equipo.

Figura 1. Operalización de competencias desde la educación para el emprendimiento.

Fuente: Gomez, L., Llanos, M., Hernández, T., Mejía, D., Heilbron, J., Martín, J., Mendoza, J. & Senior, D., Competencias Emprendedoras en Básica 

Primaria: Hacia una educación para el  emprendimiento. Pensamiento y Gestión. 46, 150-188. 

Recuperado en: http://dx.doi.org/10.14482/pege.43.10587

Saber ser: 
Actitudes
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año se decretó como ZZE, al municipio de Champotón y a los municipios de Carmen y Campeche como área de influencia. 
Los sectores que se determinaron con potencial de desarrollo en el Estado según el decreto: la agroindustria, bebidas, industria 
química y la del plástico (DOF, 2018). Se ha planteado el impulsar otros sectores diferentes al energético con el objetivo de 
diversificarse, incluso el turístico pero las estrategias aún están en proceso, los resultados se observarán a mediano y a largo plazo.

Problemática

Se considera como prioridad desarrollar habilidades de emprendimiento para los estudiantes ante los cambios económicos que 
se han generado en el Estado, lo cual les permitirá prosperar cuando egresen de la Universidad.
Tomando como referencia la problemática planteada anteriormente, la academia de Administración ha decidió elaborar un PPT 
con el fin de desarrollar habilidades emprendedoras en los estudiantes involucrando a la Universidad, Gobierno y Empresas. 
La presente investigación es de carácter descriptivo debido a que se especifican los elementos y perfil de las personas, grupos, 
comportamientos y particularidades (Muñoz, 2011). Se hizo una revisión del marco teórico del tema para así determinar las 
habilidades que posee un emprendedor y de cómo las universidades han formado el emprendimiento en los estudiantes. 
Cuando egresen estas generaciones se pretende realizar una investigación correlacional, debido a que determinará el grado 
de relación entre dos conceptos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular (Hernandez, Fernández & 
Baptista, 2014). 

Diagnóstico de los tutorados

Para hacer el diagnóstico de los tutorados, primero se analizó el rendimiento escolar de los estudiantes revisando las calificacio-
nes de ingreso de las primeras cuatro generaciones y así establecer cómo ha sido su desempeño escolar de las generaciones, 
después se ubicaron las materias con mayor índice de reprobación siendo: matemáticas, contabilidad e inglés. Posteriormente, 
en sesión de tutorías se entrevistaron a los tutorados obteniendo las siguientes causas del porqué de su bajo rendimiento, la 
mayoría argumentó que sus deficiencias tienen origen en el nivel medio superior, la falta de interés por no ser la carrera que 
deseaban y no querer estudiar.
Segundo, para conocer cuál es la percepción de los estudiantes por las empresas, cuando realizan su servicio social, prácticas 
profesionales ó empleados, se organizó un foro de empleadores con la participación de la Universidad, el Gobierno, empresas 
nacionales y extranjeras para saber cual tendría que ser el perfil de egreso del estudiante, para esto se aplicaron encuestas y se 
crearon mesas de trabajo. Se concluyó: el panorama es completamente diferente que el de hace cinco años donde la economía 
estaba basaba en la exploración y producción del petróleo, estuvieron de acuerdo que en tiempo de crisis se han tenido que 
plantear nuevo desafíos y esto también se tendría que reflejarse en las universidades emitiendo las siguientes estrategias:

• Desarrollar habilidades emprendedoras para desarrollar la mentalidad del estudiante y sea capaz de generar un negocio, 
en esta estrategia todos estuvieron de acuerdo incluso las empresas argumentaron que al momento de contratar, además 
de la habilidades para el puesto, buscan que el egresado sea capaz de comunicarse, trabajar en equipo, creatividad, etc.

• Participación en concursos de emprendimiento donde los estudiantes desarrollen la capacidad de vender sus proyectos a 
inversionistas, además de la asistencia de concurso de oratoria con el objetivo de desarrollar esta habilidad.

• Asistencia a ferias de emprendimiento en donde tengan la oportunidad de escuchar conferencias con casos reales. De 
manera local, promover desayunos empresariales entre estudiantes y empresarios donde puedan tener conversión más 
abierta y preguntar sus inquietudes.

• Talleres con entidades gubernamentales, organismos no gubernamentales ó centro de emprendimiento de otras Univer-
sidades para que los estudiantes conformen ó consoliden su idea en un modelo de negocio. 

• Conferencias sobre planes de financiamiento gubernamentales y por la banca comercial para los jóvenes empresarios. 
Promoviendo el registro en la Red de Apoyo al Emprendedor (REA) del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

• Visitas a las empresas para que observen la forma de trabajar, la cultura y las instalaciones. 
• El dominio del idioma inglés y otro, conformar un club de conversaciones del idioma inglés pero con la presencia de 

personas extranjeras, comprometiéndose a participar las empresas en esta actividad. También en este punto estuvieron 
de acuerdo hasta los empresarios.
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Desarrollo de las recomendaciones

Con base en la revisión del rendimiento escolar y las estrategias emitidas por foro de empleadores, se construyó el PTT, diseñado 
por las docentes: Ernestina Yazmín Pérez Rodríguez, Margarita Antonia Carrillo Marín y Dariola Astrid Castillo Trejo para el progra-
ma educativo LAE. Los elementos centrales de este plan tiene como base el programa educativo; en específico aquellas materias 
que fortalecen la creación de un modelo de negocio de una empresa, los eventos que sirven de apoyo y la comunicación como: 
conferencias, foros, congresos y ferias, los concursos de emprendimiento locales y estatales, prácticas profesionales en empresas 
de alto rendimiento. A continuación se describen las actividades realizadas en el semestre anterior:

• Conferencia del Panorama de la Industria Petrolera por medio de la empresa Seadrill donde se explicó el progreso de la 
reforma energética y de los contratos que están trabajando, asimismo se mencionó cuáles son las habilidades que deben 
de tener para formar parte de su personal. 

• Conferencia sobre las habilidades del líder de proyecto por parte de la empresa Barkes Hughes & General Electric, se 
explicó el compromiso que tiene la empresa ante la comunidad y los programas para atraer talentos como Summer 
Experience en donde grupos multidisciplinarios de diferentes universidades compiten para resolver un problemática real 
de la empresa. También, explico cuáles son las habilidades que tienen que tener para ser seleccionados y los beneficios 
de trabajar con ellos.

• Conferencia por parte de la Embajada Británica sobre las Becas Chevening, las cuales se otorgan a líderes en la comunidad 
que hayan retribuido por medio de proyectos sin fines de lucro, además del rendimiento académico y del dominio del 
idioma inglés, contribuyendo a la formación de líderes en el país.

• Conferencia sobre el Emprendimiento en Jóvenes por parte del Director del Instituto Emprendedor Campechano (ICEM) 
de la SEDECO se enfocó en la importancia de generar tu propio negocio y los paradigmas que se tienen que lograr este 
objetivo, que desarrollen sus habilidades y adquieran herramientas para hacer prosperar su negocio.

• La asistencia de los docentes al taller Academy Startup Weekend Campeche, el cual permitió que desarrollar una idea a 
un modelo de negocio en 54 horas en un fin de semana. El tema fue dirigido hacia los docentes. Se conformaron grupos 
multidisciplinarios además de diferentes herramientas como: tecnologías, la oratoria, la validación del mercado, etc.

• Se conformó un Club de Conversación en Inglés en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar de diferentes 
temas. Participaron docentes de inglés, estudiantes extranjeros de intercambio del Programa Rotary, personal administrativo 
de empresas extranjeras. En total se reunió un total veinte personas bilingües, ocho de ellas extranjeras. Dando las palabras 
finales el Gerente de Seguridad de la empresa Seadrill, de nacionalidad escocesa haciendo énfasis en la importancia dominar 
otro idioma para poder desempeñar tu trabajo con otras personas en el mundo.

• 
Conclusiones o Propuestas 

Se han implementado las estrategias para el desarrollo de las habilidades emprendedoras en vinculación: universidad, gobierno 
y empresas para incrementar las habilidades de los estudiantes pero aún se continua con estas actividades y se están mejorando: 

• Se pretende que los estudiantes participen en un concurso estatal de emprendimiento a nivel universidad en donde se 
competirá con las demás universidades presentando un proyecto conformado por equipos multidisciplinarios asesorados 
por docentes. 

• Para el Club de Conversación en Inglés, se pretende conformar mesas de trabajo entre empresas y los estudiantes para 
practicar diálogos de negociación. Esta actividad estará enfocada a estudiantes de los últimos semestres y que su nivel de 
conversación sea más elevado, se extenderá la invitación a toda la facultad.

• Impartir un taller del proceso de tramitología para la apertura tu negocio en los tres niveles: federal, estatal y municipal. 
Esto también, implica la revisión del reporte Doing Bussiness, elaborado por el Foro Económico. Asimismo, visitar las ofi-
cinas para verificar si los requisitos y los tiempos son correctos. Esta actividad fue solicitada por los estudiantes por medio 
de encuestas.

• Elevar el nivel en los conocimientos de los estudiantes sobre la incubadora de negocios que se tiene en la universidad, 
para fortalecer sus iniciativas empresariales, la cual les permitirá por ejemplo determinar las fortalezas y debilidades de su 
negocio, darle formalidad a su negocio, etc.

• Hacer procesos de selección de personal por medio de actividades por equipo para esto se invitará a la empresa Schlum-
berger u otra compañía que haga este tipo de dinámicas para seleccionar a su personal. A los estudiantes seleccionados 
podrán asistir a un día de trabajo con el gerente de un departamento ó estancias.
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• Hacer desayunos gerenciales, en donde se invite a la alta dirección de empresas y empresarios para que los estudiantes 
logren tener un dialogo más personal y logren comunicar sus interrogantes y a su vez los gerentes ó empresarios comu-
niquen cuales son aquellas habilidades.

Quedando las siguientes propuestas pendientes: Generar un instrumento para diagnosticar el nivel de emprendimiento en los 
estudiantes cuando estén haciendo ya sea su servicio social o sus prácticas profesionales y después cuando se llevará a cabo 
cuando las generaciones egresen y así verificar el impacto que ha tenido. Y se plantea la interrogante de cuáles son las herra-
mientas que precisa un estudiante para iniciar su negocio y si en el proceso de aprendizaje dentro de la universidad se están 
enseñando dichas herramientas. Pero esta investigación se realizará en otro momento.
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Resumen

El objetivo de esta investigación fue destacar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales como parte fundamental 
del programa de tutoría grupal en la Facultad de Contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El 
programa de tutorías se implementa debido a ciertos indicadores que reflejaban un alto índice de reprobación aunado a la baja 
académica temporal o definitiva el cual se manifestaba en los primeros. Si bien existían las asesorías académicas este apoyo no 
era suficiente. Por ello se integró el programa de tutorías, siendo estas individuales, primeramente se capacita a los catedráticos 
en el programa de tutorías e inicia la labor de tutoría individual. Los cambios en nuestra sociedad, la responsabilidad social que 
se nos presenta como Institución genera que se implemente y renueven los programas de tutorías. La tutoría grupal da inicio 
en Agosto del 2015. El cual otorga a los alumnos de nuevo ingreso herramientas fundamentales para fortalecer el aspecto aca-
démico y el aspecto social que incluyen diversos temas (psicológica, orientación vocacional sexual, autoestima etc.). La tutorial 
grupal incrementa las herramientas sociales como la base fundamental para el crecimiento académico de los alumnos fortalece 
competencias que no se manifiestan al 100% cuando la tutoría es individual.

1.-Introducción 

El rendimiento académico es un indicador de eficacia y calidad educativa. Las manifestaciones de fracaso como el bajo rendi-
miento académico, la repetición y la deserción, expresan deficiencias en un sistema universitario. Las causas del fracaso estu-
diantil deben buscarse más allá del estudiante mismo. No es éste el único responsable de su fracaso, lo es también la institución 
educativa. Por consiguiente la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua a incor-
porado como parte de su formación e integración a los estudiantes de primer semestre la tutoría grupal con el fin de otorgar 
herramientas que se vean reflejadas al termino del semestre los tutores grupales deben guiar a los estudiantes en aspectos 
que refuercen sus conocimientos académicos y las herramientas sociales que son parte de desarrollo de los estudiantes como 
individuos capaces de enfrenar situaciones que en determinado momento  podrían poner en riesgo el inicio de sus estudios 
profesionales. El estudiante al estar integrado en la tutoría grupal aprende y desarrolla habilidades como el trabajo en equipo, 
toma de decisiones en grupo e individuales, comunicación, liderazgo solución de problemas. Entre otras, claro siempre de la 
mano de su tutor, éste debe propiciar el dialogo entre su grupo de tutorados y encaminarlos a las mejores decisiones que sean 
en beneficio de los mismos En el trabajo colaborativo, los grupos no constituyen el ente fundamental por el simple hecho de 
colocar personas sentadas en un mismo salón, y advertirles que son un grupo que deben colaborar. Lo más importante en la 
formación de grupos de trabajo colaborativo, es supervisar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada 
sesión de trabajo. Sólo de esta manera, se puede lograr que se produzca tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una 
estrecha relación entre la colaboración y los resultados. (Pérez, 2008)
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Objetivo

Destacar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales como parte fundamental del programa de tutoría grupal

2.-Desarrollo

Marco teórico

La tutoría académica implica tomar en cuenta los valores, hábitos y actitudes que se esperan de los futuros profesionales, es una 
función no escrita que todos los docentes realizan de una u otra manera, aunque sea circunstancialmente (Maya, 2010). Las nece-
sidades actuales exigen una educación superior tendiente a brindar libertad y flexibilidad, ante tal exigencia es necesario lograr 
en los estudiantes desarrollen hábitos de estudio y disciplina de trabajo. Un tutor es un académico de carrera que interviene 
en el diagnóstico y en la operación del programa, participa en el seguimiento de su evaluación; está capacitado para identificar 
la problemática de índole académica, ofrece alternativas para su solución: ayuda al estudiante a explorar sus capacidades y/o 
compensar sus deficiencias; es importante destacar que el tutor canaliza al estudiante con el experto correspondiente cuando 
las diversas problemáticas rebasan su capacidad o formación (UDG, 2010).
La Tutoría es el acompañamiento académico de los estudiantes, desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios en el nivel 
superior y es realizado por un profesor que asume el papel de tutor, quien de manera individual o grupal orienta para lograr un 
estudio eficiente, contribuye a desarrollar las competencias y las estrategias para aprender a aprender.
El propósito es ofrecer apoyo a los estudiantes en función de sus necesidades académicas, para ello, se requiere que el estudiante 
exprese al tutor las dificultades que enfrenta en su proceso de aprendizaje, es importante la tutoría porque permite lo siguiente:

a) Orientación personal.
b) Orientación profesional.
c) Orientación cultural.
d) Acompañamiento en sus trabajos e investigaciones.
e) Estímulo para la superación. 
f ) Apoyo para resolver problemas de la vida universitaria. (Estrada P., Jiménez G., & Robles Z., 2018)

El alumnado ha señalado en casi todas las unidades didácticas las siguientes ventajas:
• Sentirse apoyado a la hora de tomar decisiones, de modo que los errores compartidos animaban más a seguir adelante ya que 
todos tenían los mismos problemas. • Adquirir técnicas metodológicas que después se pueden utilizar en el aula como profeso-
res. • Tener mayor motivación sobre todo por dos razones: una mayor relación entre el trabajo de aula y su futura labor profesional 
y el apoyo en las tareas por parte de sus compañeros. • Se han desarrollado más fácilmente estrategias de aprendizaje que por 
si mismos sería más dificultoso, sobre todo pensando que la temática de la materia era totalmente nueva y con un vocabulario 
y técnicas muy específicas. • Documentarse sobre problemas de estrategias metodológicas y estar más informados en salidas 
laborales, empresas, otras alternativas de formación. • Adquirir técnicas diferentes para superar la realización final del proyecto 
individualizado. • Tener claros los criterios de valoración de cada trabajo. • Aprender y dominar técnicas de estudio y de trabajo en 
equipo lo que para un futuro maestro consideran fundamental. • Adquisición de competencias tecnológicas al tener que utilizar 
obligatoriamente determinadas tecnologías de la información y comunicación que de otra forma no se usarían. • Conocer el 
resultado de la evaluación casi inmediatamente de manera que se corregían los errores para las próximas actividades. • Insertarse 
en el entorno académico y cultural de forma más rápida y eficaz ya que se ha accedido a los servicios que la universidad dispone 
y a otros recursos del entorno inmediato que normalmente se desconocen.
Con respecto a las ventajas de las sesiones grupales desarrolladas con los alumnos de segundo curso señalan que favorecieron:
• Conocer mejor los servicios de orientación y asesoría de los que dispone la universidad. • Insertarse más rápidamente en un 
grupo de amigos • Conocer las actividades de ocio, tiempo libre y culturales que planteadas en la materia y resolver cuestiones 
de planificación de la misma. (CARBALLO, 2010)
Uno de los recursos más utilizados para llevar a la prácticas políticas de inclusión educativa son los programas Entrenamiento 
en Habilidades Sociales, ya sea en forma de actividades específicas en la programación del aula con un tiempo y espacio propio 
(Educación para la Ciudadanía, Ética, Educación en Valores, Tutoría Grupal...), o como un elemento transversal a trabajar en los 
distintos contenidos a la hora de establecer los objetivos a conseguir por un equipo educativo en los distintos ámbitos de la 
educación formal como no formal. Los programas de intervención de Habilidades Sociales basados en los Derechos Asertivos 
de Smith (1975) generan multitud de dinámicas aplicadas, pero presentan una fundamentación teórica prácticamente nula en la 
que se entremezclan elementos muy diversos sin una articulación coherente (derechos del consumidor, imposición de objetivos 
individualistas, racionalización de beneficios...) (CABALLO, 1991) y ( ROCA, 2005).
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Esta carencia acaba fomentando un aprendizaje opuesto al que se pretende: lejos de mejorar las habilidades de relación con los 
demás como deber y un fin en sí mismo, objetivo primordial en una educación inclusiva, se aprende a tratar a los demás como 
un medio para conseguir los objetivos individuales sean cuales sean. Comportamiento éste muy habilidoso, pero ciertamente 
antisocial. Es decir, el mensaje, la justificación que se transmite por la que la alternativa asertiva es preferible a la agresiva o a 
la pasiva es que supuestamente consigue mejor los objetivos «es más útil», no porque se interiorice que es la alternativa que 
preserva mejor los derechos de los demás y propios.
Esta situación puede producirse si entendemos los programas de Habilidades Sociales como una técnica (un cómo hacer), una 
herramienta lista y preparada para trabajar la competencia social, sin reflexionar primero sobre sus fundamentos, objetivos y 
horizontes (un por qué hacer). (Pascual, 2012)
El nuevo enfoque sobre el papel de la formación ante la nueva sociedad del conocimiento constituye una oportunidad para 
revisar nuestro sistema educativo y se considere como una finalidad fundamental de todo proceso de enseñanza facilitar al 
alumnado las «herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su búsqueda personal hacia el aprendizaje». Frente a una 
enseñanza preocupada por la transmisión de conocimientos de manera fragmentada y poco personalizada sobre un determina-
do tópico o contenido instructivo, se considera que necesario centrar los esfuerzos en dotar a los alumnos de las herramientas y 
técnicas de trabajo que le permitan el acceso a la información que circula en la sociedad del conocimiento y utilizar los recursos 
disponibles para avanzar por si mismo en su proceso formativo. De ahí que el dominio de la tecnología de la información – las 
denominadas TIC – Esta concepción de la formación como un proceso de búsqueda personal conlleva asumir otro supuesto tan 
importante como el anterior del que tampoco podemos prescindir: la clave del proceso formativo de un alumno radica en que el 
proceso de aprendizaje se lleve a cabo fundamentalmente a través del estudio y trabajo autónomo del propio sujeto. Si el sujeto 
ante las exigencias que conlleva la sociedad del conocimiento se va ver obligado a aprender por si mismo a lo largo de su vida, 
parece lógico que debe aprender a realizar esta tarea cuanto antes. Ello conlleva que las metodologías de enseñanza a utilizar 
en todo el sistema educativo tengan en cuenta esta premisa, que se hace particularmente oportuna en el caso de la enseñanza 
universitaria, dadas las características de los sujetos en esta etapa.
Existe una tercera razón que también tiene un peso indudable y que debe ser tenida en cuenta a la hora de justificar la propuesta 
de cambio de paradigma metodológico, a saber, la necesidad de formular los propósitos del aprendizaje en términos de com-
petencias que le permitan al sujeto su incorporación al mundo laboral. La excesiva polarización de las enseñanzas universitarias 
sobre objetivos relativos a los conocimientos ha generado problemas y desajustes que no facilitan la integración de los sujetos 
en el mercado del trabajo. Por ello, cada vez con mayor insistencia se reclama desde distintos foros que las instituciones univer-
sitarias orienten sus enseñanzas de manera que los alumnos adquieran las competencias que son requeridas desde el ámbito 
profesional. Ello supone orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje hacia la adquisición de competencias profesionales.
A este respecto, aunque existe una evidente confusión terminológica en relación con este concepto, se entiende por competen-
cias profesionales « un conjunto de elementos (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes.) que se integran en cada sujeto 
según sus características personales (capacidades, rasgos, motivos, valores.) y sus experiencias profesionales, y que se ponen de 
manifiesto a la hora de abordar o resolver situaciones que se plantean en contextos laborales. De forma más simplificada se po-
dría decir que una competencia profesional es la «capacidad que tiene un sujeto para adaptarse y a hacer frente a las situaciones 
y exigencias que requiere desempeñar eficazmente un trabajo profesional». 
Como se pone de manifiesto en el Informe Delors (1966), el concepto de competencia integra los conceptos de saber, saber 
hacer, saber estar y saber ser, ya que cuando un individuo da respuesta a las diversas situaciones y tareas que se le plantean en 
el mundo laboral lo hace de una manera global en función de sus conocimientos y capacitación técnica así como de sus cua-
lidades personales y actitudes sociales. De ahí que podamos entender por competencia el conjunto de capacidades y saberes 
técnicos, metodológicos, sociales y participativos que la persona pone en juego para afrontar las obligaciones y exigencias que 
le plantea el mundo laboral. Estas competencias lógicamente son observables y evaluables a través de las conductas que los 
sujetos generan ente los diversos problemas y contextos sociales. Constituya uno de los objetivos importantes en la formación 
de los universitarios. (Díaz, 2005)

Metodología

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chih., en la Facultad de Contaduría y Administración 
de la UACH en el semestre Agosto Diciembre 2017 
Carácter. - No experimental. 
Variable Evaluada. - empatía con el tutor.
Naturaleza de la Investigación. - Cualitativa. Tipo de Investigación. - Empírica aplicada. 
Forma. - Transeccional descriptiva. Modo. - Bibliográfica y de campo. 
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Método de Investigación. - Teórico deductivo. Con muestreo y aplicación de encuestas. 
Tipo de muestra. – Probabilístico 
Tamaño de la muestra180 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración los cuales son grupos de primer semestre 
que están asignados a un tutor grupal conformados por las cinco carreras que se imparten en la misma (Contador Público, 
Administración de Empresas, Administración Gubernamental, Administración Financiera y Administración en Sistemas de 
Computación). 
Técnicas de Investigación. - Recopilación y análisis de datos obtenidos, graficados y analizados estadísticamente. 
Técnicas auxiliares. - Microsoft Excel y Word.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de la encuesta que se aplicó a 180 tutorandos de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Se observa la importancia del tutor da al conocer cuál será el programa de tutorías a desarrollarse en el semestre y concientizar 

a los alumnos primero de que es la tutoría grupal y para que les va a servir.
Se observa que el papel del tutor grupal es fundamental ya que el genera las condiciones adecuadas para que el grupo esté 

integrado como uno solo y por ende genere un ambiente propicio para la solución de conflicto
En la gráfica podemos observar que al finalizar el semestre el alumno tiene una experiencia positiva de la tutoría grupal.
En la gráfica podemos observar que la tutoría grupal desarrolla algunas de las habilidades sociales que son básicas para que los es-
tudiantes puedan desarrollarse con facilidad en el ámbito académico y por consiguiente les sea más fácil integrase al campo laboral,
Es tan importante y necesaria la tutoría grupal que los estudiantes consideran que se debe impartir no solo en el primer semestre 
si no en los siguientes semestres también sería necesario.

3.- Conclusiones y recomendaciones
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Por medio de la encuesta se pudo lograr el objetivo general que fue destacar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 
sociales como parte fundamental del programa de tutoría grupal. La tutoría a jugado un papel fundamental el cual implica 
tiempo y esfuerzo que los catedráticos entendieran la finalidad de la misma, pues en los tiempos actuales el papel que juega la 
sociedad las tecnologías los valores y los principios deben ya sea medirse y afianzarse
La responsabilidad social de que las Instituciones de Educación Superior no solo sean un recinto meramente académico donde 
el maestro solo se dedicaba a enseñar lo que el libro y los programas exigían ha sido un trabajo de años pues hoy en día el 
catedrático juega un papel fundamental en la formación de los estudiantes sobre todo aquel que funge como tutor , en la tutoría 
grupal el catedrático tiene la valiosa oportunidad de acercarse a los estudiantes de proporcionar las herramientas adecuadas para 
que los jóvenes tengan posibilidad de reflexionar y analizar su presente y de visualizar un mejor futuro. 

• La tutoría grupal crea seguridad en los estudiantes y hace que se integren con más facilidad a la vida universitaria.
• Las habilidades sociales que los alumnos practican dentro de la tutoría grupal refuerzan su potencial para la solución de 

problemas por lo tanto es importante que se considere integrarse en los 9 semestres como obligatoria.
• Los cambios que ha tenido el programa de tutoría grupal han sido valiosos y positivos el trabajo entre la coordinación de 

tutorías y los catedráticos. es el pilar para que se den los resultados espetados de la misma.
• Es básica la tutoría grupal obligatoria para disminuir la tasa de deserción escolar. 
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Resumen

La reprobación escolar en la Unidad Académica Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa repre-
senta uno de los más grandes retos a combatir para que este, deje de ser un causante más del abandono escolar y con ello, contribuir 
al aumento de indicadores de personas que no tienen estudios profesionales. En esta Unidad Académica, apoyados del Programa 
Institucional de Tutorías con que cuenta la Universidad, hemos podido implementar diversas estrategias que nos permiten elevar los 
indicadores de calidad y más aún, mejorar la trayectoria escolar de nuestros alumnos para que en su momento, puedan egresar de 
manera satisfactoria de los programas educativos que oferta la Facultad.

Introducción

La reprobación escolar se ha convertido en uno de los factores que conduce a los alumnos hacia el abandono de los estudios. Este 
hecho es recurrente en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya que, debido a que los 
programas que oferta pertenecen al área de las ciencias exactas y demandan que los estudiantes realmente tomen la exigencia 
que los programas requieren, hecho que conlleva a que muchos sean los alumnos reprobados en las diferentes asignaturas de los 
planes y programas de estudio y por ello, la importancia de implementar acá, a través del Programa Institucional de Tutorías de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, programas de recuperación académica, tales como la asesoría par y disciplinar para que los 
alumnos logren la acreditación de las asignaturas ya sea a través de periodos de evaluación ordinaria y/o extraordinaria y que con 
ello, puedan promoverse de manera efectiva de grado escolar.

Desarrollo

A nivel Nacional, y de acuerdo a información estadística que se genera cada año por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) así como las publicaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las tendencias de 
reprobación y abandono escolar cada día van en aumento. Bajo este tenor, la ANUIES recomienda la existencia de los Programas 
de Tutorías como «propuesta de atención a los alumnos, para abatir los índices de deserción, reprobación, rezago estudiantil, e 
incrementar la eficiencia terminal» (ANUIES, 2011). En la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al igual que otras Universidades 
que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) se desarrollan activida-
des de tutoría académica a cargo de docentes y estudiantes en sus programas de Bachillerato, Técnico Superior Universitario, 
Licenciatura y Posgrado a través de diversas figuras de apoyo que contribuyen en la reducción de los indicadores y causas del 
abandono escolar. Por tal hecho, se dedica un espacio para hablar de la Tutoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El Programa de Tutorías de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su implementación en la Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas

Antes de iniciar a hablar del Programa de Tutorías de la Universidad Autónoma de Sinaloa (PIT UAS), es necesario definir el 
concepto de tutoría, mismo que retomamos desde la ANUIES, la cual «se percibe como una modalidad de la actividad docente, 
que comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas de carácter académico y personal, centradas en el estudiante 
(ANUIES, 2000). En el caso de la UAS, se cuenta con un Programa Institucional de Tutorías (PIT) que se elaboró en el año 2006, 
actualmente en proceso de reestructuración. En el PIT 2006 e establece como misión:
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Planear, implementar, coordinar y evaluar las tutorías académicas que se imparten a sus estudiantes de manera sistematiza-
da y eficiente. También apoya los procesos que impulsan y retroalimentan el modelo educativo centrado en el aprendizaje, 
a través del acompañamiento del estudiante en su tránsito por la institución y favorece que la educación sea integral y de 
calidad, mejorando los indicadores de retención, aprovechamiento, eficiencia terminal, titulación y su desempeño profesio-
nal. (UAS-PIT, 2006:27)

Como es de observarse, uno de los propósitos fundamentales del Programa es evitar de cierta manera, y reducir en la manera de 
lo posible, los índices de reprobación escolar, hecho que conlleva a los estudiantes en la mayoría de los casos, hacia el rezago y/o 
el abandono escolar. Para ello, durante los ciclos escolares subsecuentes, y en concordancia con las necesidades de los alumnos, 
han surgido diferentes actores en el programa. En un primer momento, el programa tenía solamente a Tutores, quienes brinda-
ban tutoría académica de manera individual o grupal y asesores pares (alumnos en los mismos grados escolares o superiores) que 
apoyaban a sus compañeros en los contenidos académicos donde tenían dificultades. Actualmente, se ha logrado consolidar 
la presencia del Tutor de Apoyo Especial (TAE), el Asesor Par Especial y el Asesor Disciplinar; las primeras dos figuras desarrollan 
también actividades de tutoría académica, pero en este caso, son capacitados a través del PIT en conjunto con el Programa 
de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS) para la atención a alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, mientras que el Asesor Disciplinar se da la tarea de preparar material, capacitar Asesores Pares y apoyar en 
la impartición de cursos desde los tres tipos de intervención tutorial (inductiva, preventiva y remedial) con el propósito de que 
los alumnos, puedan llevar una trayectoria académica aceptable durante su estancia en el programa educativo de su elección.
Como se mencionó anteriormente, en la UAS se desarrollan tres tipos de tutoría en cuanto intervención se refiere. La tutoría 
inductiva se lleva a cabo principalmente con todos los alumnos de nuevo ingreso a los programas, en este caso de licenciatura 
y posgrado con la finalidad de que, los estudiantes que provienen de otros subsistemas educativos ajenos a la Universidad, co-
nozcan más sobre ella y la historia que ésta tiene, a su vez, estén informados de todos los programas de apoyo al estudiante con 
que cuenta y que, de manera particular, tengan mayor conocimiento de la Unidad Académica, los Programas y Departamentos 
de Apoyo Estudiantil con que cuenta, y de manera específica, las características del Programa Educativo en que se inscribió. 
Una vez que el estudiante avanza, se programan reuniones con profesores-tutores y academias del programa educativo en 
que se encuentra activo con la finalidad de conocer la trayectoria académica que hasta ese momento llevan los alumnos, esto 
con la finalidad de establecer una tutoría preventiva con los alumnos detectados con necesidades y que, al no ser atendidas, 
conduzcan al estudiante hacia la reprobación. Por ello, a través de este nivel de intervención se canaliza al estudiante de acuerdo 
a las necesidades (por inasistencias, falta de comprensión de contenidos, reprobación de evaluaciones parciales, resistencia al 
cumplimiento de obligaciones, etc.) a la instancia correspondiente; en el caso particular de la falta de comprensión de conteni-
dos o reprobación en evaluaciones parciales, en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas se canaliza a los estudiantes con estas 
necesidades para que sean apoyados por compañeros del mismo grado o superiores a través de la asesoría par o en su caso, por 
los profesores a través de la asesoría disciplinar. Caso similar al momento de intervenir a través de la tutoría remedial, una vez 
que el estudiante ha reprobado en la evaluación ordinaria y entra a proceso de evaluación extraordinaria o especial según sea el 
caso. Actualmente, hay un proceso de Reestructuración del PIT, y aunque aún no se ha publicado completamente, conocemos 
parte de los nuevos planteamientos del programa; entre ellos la misión que ha sufrido algunos cambios, ya que hoy se propone:

Apoyar la formación integral de los estudiantes de nivel medio superior y superior, mediante un proceso de acompaña-
miento donde se atienden sus necesidades de orientación, fortalecimiento de habilidades y actitudes para desempeñarse 
adecuadamente en su trayectoria académica y como persona responsable en lo social y con su medio ambiente. (UAS-PIT; 
2017).

El proceso de acompañamiento del que hace mención la misión del nuevo PIT implica el continuar trabajando de la par, ha-
ciendo sinergia entre el personal directivo de la Unidad Académica, el Responsable de Tutorías, la Planta Docente así como los 
alumnos que participan de manera voluntaria en la asesoría par. De esta manera, podemos seguir ofreciéndole al estudiante 
atención permanente y diagnóstico constante de las necesidades que este requiere solventar. Trabajando de esta forma, el 
contacto directo de la detección y canalización es el tutor grupal, quien, a través de la constante relación con el estudiante, 
diagnostica y posteriormente canaliza al Departamento de Tutorías de la Unidad Académica para que se le brinde la atención 
necesaria, o en su caso, se canalice a otras dependencias de apoyo al interior de la Universidad o fuera de ésta según se requiera.
La tutoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no ha sido una de las tareas más fáciles, ya que ello implica en un primer 
momento, hacer hincapié de su importancia al equipo directivo de las distintas Unidades Académicas, quienes al comprender 
todos los beneficios que tienen para los estudiantes, se ven en la necesidad no solo de comunicarlo a la planta docente y al resto 
de la comunidad estudiantil; además de ello, su función primordial radica en convencer a los profesores sobre la nobleza del 
programa, todos los beneficios que conlleva hacia la Unidad Académica y las distintas maneras en que ellos pueden contribuir a 
la formación integral de sus alumnos, logrando por ende, elevar los indicadores de egreso y titulación, posteriormente.
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Reprobación escolar y su efecto en el rezago educativo y el abandono 
de los estudios

Durante la primera parte de este trabajo, se ha venido mencionando el impacto que genera la tutoría académica como parte 
de los Programas de Apoyo para la formación integral de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se ha hecho 
referencia que, es a través de este Programa donde se pueden desarrollar estrategias de intervención contra la reprobación 
escolar y que, de esta forma, se mejoren los indicadores de eficiencia terminal. Sin embargo, creemos necesario definir primero 
el concepto de reprobación para posteriormente, hablar sobre la estrategia implementada en la Unidad Académica Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas, de que trata esta ponencia.
Se entiende por reprobación escolar, a la acción en donde, tras haberse emitido un periodo de evaluación, el estudiante eva-
luado no ha alcanzado la calificación mínima aprobatoria (para el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la calificación se 
presenta de manera numérica y el alumno para alcanzar el mínimo aprobatorio requiere un 6).
En la Universidad Autónoma de Sinaloa hay un Reglamento de Promoción de Grado emitido por la Dirección General de Servi-
cios Escolares; a su vez, cada programa educativo es muy específico respecto a su maya curricular, ya que, dentro de ella, y en el 
Plan de Estudios correspondientes, se indican las asignaturas que son seriadas, y por ende, no te permite cursar otras mientras 
no se tenga acreditada la primera. De esta manera, por el área de formación a la que pertenecen los programas de la Unidad 
Académica Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (agrupados dentro del área de Ciencias Naturales y Exactas), los índices de 
reprobación son elevados, dado la dificultad y exigencia de las asignaturas, aunado a esto, la falta de interés y/o compromiso 
por parte del estudiante para aplicarse y buscar apoyo de manera inmediata previo a la reprobación en evaluación ordinaria.
Una vez que el alumno ha reprobado en periodo de evaluación ordinaria, tiene posibilidades de la presentación de la evaluación 
extraordinaria (siempre y cuando la asignatura para la que solicita la evaluación no sea seriada, o en su caso, tenga calificación 
mayor a «0»). Sin embargo, por el motivo descrito anteriormente, relacionado con la falta de búsqueda de apoyo para acreditar 
la/las asignaturas que tenga reprobadas, no logra su acreditación en periodo extraordinario, o en su caso, son asignaturas que le 
impiden promoverse de grado porque son seriadas, entonces, para el próximo ciclo escolar, el alumno tendrá que regresarse al 
mismo grado para atender las asignaturas que tiene pendientes de acreditar, por lo que ahora forman parte de la estadística e 
indicadores de alumnos en situación de rezago escolar, ya que no egresarán en la cohorte generacional con la que ingresaron.
Si al «recursar de grado escolar» el alumno permanece con la falta de interés hacia la(s) asignatura(s) que tiene pendiente(s) de 
promover, y tampoco hay quien se acerque a él para brindarle apoyo, llega un momento en que éste opta por desistir de los 
estudios, que es el fenómeno que comúnmente conocemos como abandono o deserción escolar, misma que puede ser de 
manera temporal o permanente. 
Como hemos venido externando a lo largo de este documento, consideramos la reprobación como uno de los factores que 
inducen al alumno hacia el abandono escolar, y lo justificamos retomando una aportación de Javier Rodríguez Lagunas y Marco 
Antonio Leyva Piña:

Es claro, por otro lado, que en la mayoría de los casos, los alumnos en riesgo de desertar tienen un perfil particular relacio-
nado con su aprovechamiento escolar, en los estudios preuniversitarios y universitarios, casi siempre en el sentido relativo 
a la asistencia o regularidad de los estudios, al atraso de los mismos, a la nota de calificación, todo lo cual prefigura un 
escenario tendiente al bajo aprovechamiento escolar. Diríamos que solo excepcionalmente los desertores son de otro tipo 
de aprovechamiento. (Rodríguez Lagunas; Leyva Piña; 2007, 102).

En la cita anterior, podemos destacar que contempla la baja o nula asistencia a clases como una condicionante también para la 
obtención de notas reprobatorias, y, aunque no lo habíamos mencionado como un causante, sí lo teníamos contemplado. En los 
próximos párrafos daremos a conocer estadísticas sobre el trabajo implementado a través de la Tutoría Académica en el combate 
a la reprobación, rezago y abandono escolar en la Unidad Académica de la cual, es producto este estudio.

La implementación de estrategias a través de la tutoría con la finalidad de reducir los indicadores de reproba-
ción, rezago y abandono escolar en la Unidad Académica Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS

Anteriormente se habló sobre la tutoría y su implementación en la Universidad Autónoma de Sinaloa; sin embargo, no se habían 
presentado estadísticas sobre su impacto en la formación de los estudiantes, particularmente, en su función con la finalidad de 
reducir los indicadores de reprobación escolar. En este apartado estaremos presentando un comparativo así como la explicación 
de las estrategias que se desarrollaron durante el ciclo escolar 2017-2018 para lograr el cumplimiento del propósito.
A inicios del ciclo escolar, se firmaron convenios internos a través de la Unidad Académica en una reunión que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Facultad con padres y madres de familia de los alumnos reprobados. En dicho convenio, el compromiso 
fue que los alumnos debían comprometerse a aprobar las materias del grado inferior en el ciclo actual, más las del grado que en 
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su momento cursaban y dicho documento contenía la firma del Profesor-Tutor y Responsable de Tutorías por parte de la Unidad 
Académica y la del alumno y su padre/madre.
Dicha actividad le permitió al tutor estar más al pendiente del desarrollo de sus tutorados, cuidando de esta manera, su trayec-
toria académica y así, en conjunto tutor-tutorado, el compromiso fue la asistencia por parte del alumno con el tutorado para la 
realización de su Plan de Acción Tutorial Individual, en donde se establecieron compromisos y metas por parte del tutor y del 
alumno por mutuo acuerdo.
Con la firma de convenio interno, de cierta forma, también inmiscuimos a los padres y a las madres de familia en el proceso 
formativo de sus hijos, recordemos que es esta una de las estrategias que se implementa en la educación básica y la que le 
permite a las madres y padres de familia estar al tanto de la situación escolar de sus hijos y no estar esperando a término del 
programa de estudios a que su hijo se gradúe, cuando por, las inasistencias o la cantidad de asignaturas que tiene reprobadas 
no pudo hacerlo en tiempo y forma.
Que el padre de familia esté atento sobre la Trayectoria Académica de su hijo da cuenta también de la importancia que éste le 
da, ya que, es mucha la ayuda que llevan a la Unidad Académica y al Profesor Tutor cuando existe en el alumno esa resistencia o 
abnegación para recibir ayuda y que el problema finalmente no se vea más agravante.
El resultado de esta sinergia, finalmente, beneficia a todos, pero en mayor cantidad al alumno que se ha detectado con proble-
mas. La Unidad Académica se compromete a ofrecer al estudiante todas las condiciones a su alcance para que solicite a tiempo 
la evaluación ordinaria, extraordinaria o especial, según sea el caso; a través del Departamento de Tutorías y aprovechando la 
disposición de la Red de Asesorías Disciplinares y Pares, trabajando en conjunto con la Coordinación Académica y las Coordina-
ciones de Carrera implementando cursos de recuperación académica previo a las evaluaciones, el trabajo entre pares a través de 
la asesoría par, que ha sido uno de los casos de mayor éxito en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Por su parte, el tutor asume la responsabilidad más allá de entrar al aula cuando es «día de tutoría grupal», impartir la sesión 
como se encuentra programada a partir de un diagnóstico que se hizo de manera general sobre la Unidad Académica/Grado/
Grupo. Se enfoca a conocer más a detalle cada una de las características de sus alumnos y por ende, tomando como referencia 
diversos factores (la trayectoria escolar de grupo, las reuniones de colegiado, con academias y otros tutores) puede realizar con 
mayor facilidad el proceso de detección-canalización-seguimiento.
Finalmente, es el tutor, nuestro enlace más cercano en las aulas con los estudiantes y quienes, al asumir realmente el compromiso que 
esto implica, pueden detectar necesidades en los alumnos, posteriormente proceden a realizar la canalización al Departamento de 
Tutorías de la Unidad Académica, el Departamento como tal, hace la canalización a la instancia correspondiente si no está a nuestro 
alcance resolver y en conjunto Departamento de Tutorías-Tutor le dan seguimiento al proceso evolutivo por el que pasa el alumno.
A continuación presentamos una tabla sobre los avances del ciclo 2017-2018 haciendo una comparación con los alumnos 
reprobados durante el ciclo 2016-2017 de las cuales, partimos para presentar este trabajo como caso de éxito de la tutoría y su 
efectiva implementación en los centros escolares.

CARRERA GRADO REPROBADOS REPETIDORES 
CONDICIONADOS

ÉXITO FRACASO BAJA

Tronco común
Primero

12 0 04 02 06

Lic. Electrónica 01 0 0 01 0

Tronco común
Segundo

13 04 06 03 08

Lic. Electrónica 06 0 01 04 01

Lic. Física

Tercero

06 02 04 03 01

Lic. Matemáticas 0 04 03 0 01

Lic. Electrónica 01 01 01 01 0

Lic. Física

Cuarto

05 04 06 03 0

Lic. Matemáticas 0 0 0 0 0

Lic. Electrónica 02 0 01 01 0

Lic. Física

Quinto

0 02 02 0 0

Lic. Matemáticas 0 0 0 0 0

Lic. Electrónica 0 0 0 0 0

Total 46 17 28 18 17

Reprobación escolar durante el ciclo escolar 2016-2017 en la Unidad Académica Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS
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Durante el ciclo 2016-2017 había un total de 63 reprobados en los Programas de Licenciatura de la Unidad Académica, de 
los cuales, solo puede afirmarse que 28 fueron casos de éxito; es decir, del total de reprobados, solo 28 se incorporaron a las 
actividades de tutoría remedial a través de los cursos impartidos por la planta docente y asesores par así como las asesorías que 
impartieron los asesores par durante el ciclo escolar, lamentablemente 18 alumnos se resistieron a comprometerse y recibir 
apoyo para acreditar las asignaturas reprobadas y 17 abandonaron sus estudios.
En cambio, para el ciclo escolar 2017-2018 bajaron los índices de reprobación, de igual forma, los alumnos condicionados y la 
baja de estudiantes, aunque no logramos aumentar los casos de éxito completamente ni reducir a un mayor porcentaje los casos 
de fracaso. Sin embargo, consideramos que la implementación de la Asesoría disciplinar y par nos ha venido dando buenos 
resultados con el combate a la reprobación y el abandono escolar.
A continuación se presenta la tabla de las estadísticas obtenidas durante el ciclo escolar 2017-2018 que ya se describió de 
manera muy general en el párrafo anterior. En este ciclo, comparado con el anterior fueron 15 personas menos que reprobaron 
gracias a su constancia en el programa de asesoría par impartido por otros alumnos de la Unidad Académica así como los Cursos 
Remediales en los que se involucraron los profesores fungiendo la labor de Asesores Disciplinares. De igual forma, se redujo la 
cantidad de alumnos repetidores que fueron condicionados a permanecer en la escuela y quienes, finalmente, optaron por 
abandonar los estudios de licenciatura. Ahora, el nuevo reto de las tutorías en la Unidad Académica es continuar ofreciendo 
programas orientados al bien-estar de los alumnos y por ende, mejorar la trayectoria académica.

CARRERA GRADO REPROBADOS REPETIDORES 
CONDICIONADOS ÉXITO FRACASO BAJA

Tronco común

Primero

09 0 05 03 01

Lic. Electrónica 05 0 04 0 01

Tronco común
Segundo

07 0 0 05 02

Lic. Electrónica 01 0 0 01 0

Lic. Física

Tercero

04 01 02 0 03

Lic. Matemáticas 0 02 01 01 0

Lic. Electrónica 02 0 0 02 0

Lic. Física

Cuarto

03 01 01 03 0

Lic. Matemáticas 0 02 01 01 0

Lic. Electrónica 0 01 01 0 0

Lic. Física

Quinto

0 05 02 03 0

Lic. Matemáticas 0 01 0 01 0

Lic. Electrónica 0 0 0 0 0

Total 31 13 17 20 07

Reprobación Escolar Durante El Ciclo Escolar 2017-2018 En La Unidad Académica Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas De La Uas

Para el ciclo 2018-2019 hay un nuevo reto en la manera de trabajar la tutoría académica en la Facultad de Ciencias Físico Mate-
máticas ya que, además de seguir trabajando en la reducción de los índices de reprobación, rezago y abandono escolar, más en 
la implementación de actividades y programas en pro del Desarrollo integral de nuestros alumnos, es necesario también, llevar 
a cabo estrategias que nos permitan convencer a los alumnos que forman parte de la estadística de fracaso, para que se decidan 
a recibir la debida atención y sobre todo, poner de su parte para que aparezcan en la lista de éxitos, logro que, en su mayoría, los 
beneficia como alumnos, de tal manera que, al aprobar en tiempo y forma, así como cumpliendo con las responsabilidades que 
les corresponden como estudiantes, su desempeño no irrumpe en la promoción de grado.
Finalmente, es necesario concluir diciendo que, para la efectividad de los programas de tutoría en cualquier Institución de Edu-
cación Superior es necesario siempre, tener claro ¿para qué queremos la tutoría? y que esto se vea reflejado en la elaboración de 
un Plan de Acción Tutorial que establezca objetivos, metas y tiempo para que lo propuesto se realice pensando siempre que los 
beneficiarios serán los alumnos en su totalidad pero que, el impacto llegará a mejorar los indicadores de calidad de las Unidades 
Académicas, y por supuesto, de la institución educativa en general. Sin embargo; es una labor que requiere sinergia, actitud y 



97

disposición de todos los actores involucrados para que cada uno, desde las funciones que le toca realizar, contribuyan a que, 
finalmente, la trayectoria del alumno se mantenga estable para no irrumpir en su promoción de grado, se lleven a la práctica 
acciones que promuevan el desarrollo integral del alumno y lograr, al cabo de un periodo previamente establecido en el Plan de 
Estudios del Programa Educativo correspondiente, que ese alumno que ingresó (esperando que sea la mayor cantidad posible) 
sea convertido en una persona que egresó de manera exitosa en tiempo y forma; es decir, su egreso está dentro de la cohorte 
generacional en que ingresó.
La tutoría es una de las actividades más nobles que podemos encontrar en el proceso formativo del alumno por parte de los do-
centes y otros actores que se ven involucrados. En la Universidad Autónoma de Sinaloa es un acto de amor, en el que, sin importar 
la condición, y sin distinción alguna, siendo una Universidad Diversa e Incluyente ayudamos a los demás, pensando siempre en 
que hemos puesto todo nuestro empeño en las condiciones que tengamos y a como podamos, para lograr que un joven más 
egrese con éxito de sus estudios correspondientes al bachillerato y en el mejor de los casos, como del que habla este trabajo, se 
convierta en un profesionista más, a quien se le dieron todas las herramientas y habilidades necesarias para su incorporación al 
mercado laboral poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en su paso por la Universidad a la vez que demuestra todos 
los valores que posee y otras habilidades propias de su desarrollo integral.
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Resumen

La tutoría grupal universitaria, en sus diversas modalidades, se concibe como el apoyo ofrecido a un colectivo de estudiantes 
en su proceso de formación. El objetivo de esta investigación fue establecer la percepción de 55 estudiantes de primer 
semestre respecto a la efectividad de las tutorías grupales de la Facultad de Contaduría y Administración extensión Delicias. 
Para la obtención de resultados se utilizó un cuestionario, así como un focus group. Los resultados reflejan que los estudiantes 
consideran que las tutorías grupales son efectivas, ya que algunos han obtenido mejoras académicas, y otros, orientación en 
cuestiones personales, además el programa les ha brindado claridad en cuanto a la elección de su carrera y en los servicios 
ofrecidos por la universidad a los estudiantes.

Introducción

La tutoría es un proceso individual o grupal, a través del cual se brinda a los estudiantes una atención especializada, sistemá-
tica e integral, con la ayuda de los catedráticos que para tal fin han sido designados como tutores, esto con el fin de favorecer 
la integración de los estudiantes al medio universitario y académico (UACH, 2002). Dentro de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) se lleva el Programa Institucional de Tutorías (PIT), el cual tiene la convicción de mejorar y coadyuvar en el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes, orientarlos y apoyarlos en su formación integral, generándoles actitudes 
que fomenten el desarrollo de sus habilidades, lo que propiciará el dominio de las competencias básicas, profesionales y 
específicas de su perfil profesional; brindando a través de las tutorías una atención integral, con equidad y calidad, todo ello, 
con el apoyo del docente tutor, (PIT, 2016). 
Atendiendo a dos de los objetivos específicos del PIT (2016) que son el de «fortalecer la atención integral del estudiante 
durante su proceso de formación personal y profesional, asegurando la probabilidad de éxito del tutorando a través de 
la promoción de métodos de estudio y aprendizaje auto dirigido, que propicien la permanencia de los estudiantes en su 
elección profesional, aumenten el índice de eficiencia terminal y estimule el interés por su carrera de modo que influya 
en su desempeño profesional», así como el de «establecer los mecanismos que permitan determinar la modalidad a 
desarrollar en el PIT, con base en las necesidades y recursos de cada unidad académica», en la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) se ha establecido el Programa de Tutorías Grupales, dirigido exclusivamente a los alumnos de nuevo 
ingreso, con el fin de coadyuvar en su formación. Se puede definir este programa como un proceso de acompañamiento 
con la finalidad de brindar a los estudiantes en colectivo, orientación académica, pautas para la resolución de problemas y 
apoyo en la integración al medio universitario, a través de reuniones en donde tenga la posibilidad de abordar junto con 
el tutor, temas de interés común, contribuyendo con ello a su formación integral. El programa de tutorías grupal consta 
de 14 sesiones a impartirse en el transcurso del semestre, una por semana con duración de una hora, atendiendo diversos 
temas como se muestra en la siguiente tabla:

Sesión Tema
1  Ponte la camiseta (dinámica)
2  Taller: Toma de decisiones racional
3  Deportes y Carnet cultural universitario
4  Procesos escolares
5  Programa de Becas
6  Perfil CP
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7  Club ecológico- Día verde
8  Perfil LAE
9  Plática: Autoestima y eliminando culpas
10  Perfil LAF
11  Plática: Y tú, ¿te expresas o te violentas?
12  Club Linces - Responsabilidad Social Universitaria
13  Taller: Plan de vida y carrera
14  Movilidad nacional e internacional

Fuente: Elaboración propia

En enero de 2018 se implementó dicho programa, atendiendo a la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso, por tres tutores 
responsables del mismo. A partir de la inquietud de los mencionados tutores sobre cuál es la apreciación de los alumnos res-
pecto al programa, se realizó este trabajo de investigación, por lo que se aplicó una encuesta y un focus group, con el objetivo 
de determinar la percepción de los estudiantes en cuanto a la efectividad de las tutorías grupales recibidas, conocer cómo han 
influido en ellos y describir su sentir en relación a las mismas.

Desarrollo
Marco referencial

El sistema tutorial se remonta a la universidad medieval en donde se han situado sus raíces y la tradición que ha modelado su 
ejercicio actual (Alcántara, 1990). No obstante la función que realizaban los tutores es muy diferente a la que realizan actualmen-
te, antes en esencia el sistema era eclesiástico prevaleciendo el estatus económico familiar del alumno, sin embargo actualmente 
un tutor es más un guía en la vida académica del estudiante. A mediados del siglo XX se da un mayor interés a nivel mundial 
por la tutoría; organismos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana (ANUIES) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) han incluido a las tutorías en sus estrategias 
de desarrollo para elevar la calidad de la educación superior, a través de un acompañamiento más personalizado con los estu-
diantes, esto conjuntamente con un refortalecimiento de los discursos de las Instituciones de Educación Superior (IES) en este 
sentido. Entre los antecedentes históricos del programa de tutorías en México, se puede mencionar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que lo implementó desde principios de la década de los cuarenta, comenzando en programas de pos-
grado prevaleciendo su carácter de orientación y asesoría académica, dejando de lado aspectos como la asistencia psicológica, 
médica, legal o financiera: y después a nivel licenciatura (Anuies, 2000, citado por PIT, 2016). De acuerdo a Romo (2011), la tutoría 
conlleva una intervención educativa centrada en el acompañamiento cercano, sistemático y permanente del estudiante, siendo 
el docente un facilitador y asesor en el proceso de construcción de aprendizajes en los campos cognitivo, afectivo, social, cultural 
y existencial. La tutoría es, en suma, el elemento integrador de la educación, cuyo objetivo es equilibrar los aspectos instructivo 
y educador de la educación (Herrera et. al, s.f.).

Tutorías grupales

La tutoría grupal es una importante arista de los programas de tutorías, y atendiendo a la vertiginosa evolución de la educación, 
la tutoría debe ir a la par de esos cambios siendo más funcional y significativa para los estudiantes. Con este método de tutoría 
se pueden abarcar muchos y muy variados problemas que se presentan en los grupos de alumnos igualmente diversos, permi-
tiendo así a las instituciones atender la demanda de una cada vez más numerosa población estudiantil.
De acuerdo a Amezcua, Ochoa y Valladares (2004) mencionados por Herrera, Olvera y Cruz (2016), la tutoría grupal es el proceso 
de acompañamiento de un grupo de estudiantes, que tiene como finalidad abrir un espacio de comunicación, conversación y 
orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas de interés común, sus 
inquietudes y preocupaciones, para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de 
estudio, reflexión y convivencia social. En este contexto, las tutorías grupales se pueden atender desde dos perspectivas, sin ser 
excluyentes, por un lado se mencionan a las tutorías académicas, que son aquellas cuyas acciones están orientadas al análisis 
y resolución de problemas escolares de un grupo, como conflictos con un profesor, bajo rendimiento del grupo, problemas de 
indisciplina, desconocimiento de los procedimientos o normativa de la institución, entre otros; y por otro, están las tutorías para 
asuntos personales, las cuales se encauzan en tratar situaciones que atañen a todos los miembros del grupo, y que tienen la po-
sibilidad de ser abordadas en forma colectiva, como pláticas sobre sexualidad, adicciones, relaciones interpersonales, noviazgo, 
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entre otros (Mercado, Palmerín y Sesento, 2011).
Así mismo se consideran cuatro aspectos fundamentales para la tutoría grupal, el primero en citar es la cooperación, donde los 
estudiantes y los maestros se apoyan mutuamente para lograr el cumplimiento de sus objetivos; el segundo es la responsabili-
dad, donde los estudiantes logran ser responsables de manera individual en la tarea que les corresponde; el tercero es la comu-
nicación, aquí es donde los miembros del equipo intercambian información importante y materiales, se apoyan mutuamente 
además de retroalimentarse para mejorar su desempeño; y el cuarto es el trabajo colaborativo, donde los estudiantes aprenden 
a resolver juntos los problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación o confianza.

Aspectos metodológicos

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración extensión Delicias (FCAeD) de la UACH en el mes 
de mayo de 2018. El estudio fue de naturaleza mixta, de tipo aplicada, de carácter no experimental, diseño transeccional descriptivo. 
La población de interés fueron los alumnos de la FCAeD, el marco muestral se elaboró con la base de datos proporcionada por la 
Coordinación Académica, la unidad de análisis fueron los alumnos con estatus de nuevo ingreso, independientemente del programa 
educativo que estén cursando, se identificaron 55 alumnos que cumplen con esas condiciones, por lo que, con base en ello el muestreo 
fue censal. La variable del estudio fue la percepción del estudiante en relación a la efectividad de las tutorías grupales. La recolección de 
datos se realizó a través de un focus group y de una encuesta con preguntas de opción múltiple y escala de Likert.

Resultados
Encuesta

Al cuestionarle a los estudiantes en cuál de los tres enfoques han sentido mejoría, el 45 % de los alumnos considera que la mejora 
que han obtenido es en la orientación educativa, mientras el 35 % considera que es en la integración y el 20 % restante manifiesta 
que es en la resolución de problemas.
En cuanto a la mejora en el desempeño académico, el 80 % de los alumnos considera que con las tutorías grupales sí se tienen 
mejoras académicas, el 15 % menciona que algunas veces, mientras el 5 % no considera que haya mejoras. 
Al preguntarles si con las tutorías grupales tienen un apoyo significativo en su estancia en la universidad, el 50 % manifestó que sí, el 35 
% considera que algunas veces, y el 15 % restante opinó que no se tiene un apoyo significativo durante la estancia en la universidad.
El 30 % de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que los tutores utilizan estrategias que permiten mejorar su rendi-
miento académico, es preocupante que el 60 % contestó que esta medianamente de acuerdo, mientras que el 10 % no está de 
acuerdo en que los tutores utilizan estrategias para mejorar su rendimiento académico.
El 70 % de los alumnos está de acuerdo en que los temas impartidos en el programa de tutorías grupal fueron de gran ayuda, el 
20 % está medianamente de acuerdo y el 10 % está en desacuerdo.
Ante la pregunta de si el tutor muestra interés en saber si los estudiantes tienen dificultades o problemas dentro de la institución, 
el 90 % respondió que está de acuerdo, un 5 % esta medianamente de acuerdo y el 5 % restante está en desacuerdo.
Casi la mitad, el 45 % de los alumnos están de acuerdo que las tutorías deberían impartirse en todos los semestres y no solo en 
primero, mientras que un 45 % esta medianamente de acuerdo, sin embargo el 10 % está en desacuerdo con esta aseveración.
En relación a si consideran que las tutorías grupales son más eficientes que las tutorías individuales, solo el 10 % está de acuerdo 
con ello, otro 10 % esta medianamente de acuerdo, mientras que el 80 % está en desacuerdo en que las tutorías grupales son 
más eficientes que las tutorías individuales.

Focus group

A pregunta expresa de cuál es la efectividad de las tutorías grupales, los estudiantes opinaron que es positiva, ya que se aborda-
ron temas de interés común, tanto en el ámbito personal como académico. 
Enfatizaron que la primera sesión fue básica para captar su atención a las siguientes sesiones, ya que la dinámica que se planteó 
en ella les gustó mucho y fue nueva para todos. En cuanto a la orientación profesional, el hecho de que en las pláticas referentes a 
las carreras que oferta la Facultad, hayan sido por egresados, quienes en un ambiente relajado compartieron su experiencia como 
profesionistas, les dejó complacidos y para algunos reafirmó que van por el camino correcto. Destacaron en sus observaciones que 
una de las pláticas, «Autoestima y eliminando culpas» tuvo un fuerte impacto en algunos de sus compañeros. 
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Conclusiones

En su mayoría los estudiantes de primer semestre de la FCAeD consideran que la tutoría grupal es efectiva, teniendo un impacto 
positivo en su orientación educativa y resolución de problemas, además de que les ha facilitado su integración al ámbito univer-
sitario; opinan también que los docentes deben mejorar sus estrategias en enseñanza para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. En las tutorías grupales se tocan temas importantes para beneficio de los jóvenes y el tutor está comprometido y 
altamente preocupado para que el alumno los aproveche. Se destaca que los estudiantes aprecian una tutoría más personalizada 
como lo es la tutoría individual, sin dejar de lado que los temas abordados en las tutorías grupales son de provecho común.
En base a los hallazgos, y en las bondades que éste programa ofrece, se propone que continúen las tutorías grupales para los 
estudiantes de nuevo ingreso, pudiéndose adaptar los temas establecidos según las necesidades del grupo atendido; es impor-
tante también que se capacite en el tema de tutorías grupales a los tutores responsables del programa, ya que la capacitación 
que han recibido está enfocada a las tutorías individuales.
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Resumen

Los profesores de educación básica en México, específicamente de preescolar y primaria, se formaban tradicionalmente en 
escuelas normales (EN), instituciones en las que recientemente se ha generado una reducción en la cantidad de aspirantes por 
ingresar (INEE, 2015). Ante esta situación se considera trascendental realizar estudios que indaguen sobre los factores asociados a 
la deserción y consecuentemente al abandono escolar; las experiencias de estudiantes respecto a sus dificultades de integración 
académica, con la finalidad de obtener información oportuna que permita prevenir la deserción escolar durante su formación 
inicial, y desarrollar estrategias de integración desde el Programa Institucional de Tutorías (PIT). Examino tanto la deserción 
académica, como el abandono, bajo una perspectiva socio-cultural, con lógicas integradoras como un hecho educativo social 
y complejo desde una óptica generacional. La presente ponencia revisa los factores sociales y familiares asociados al abandono 
de los cohortes generacionales 2017-21; 2016-20 y 2015-19 respectivamente la Licenciatura en Educación Primaria (LEPRIM) y 
Preescolar (LEPREE) .El enfoque metodológico fue cualitativo y los datos fueron recabados mediante la aplicación y diseño de 
instrumentos y técnicas utilizadas para la búsqueda, como cuestionarios, fichas técnicas, y aplicación de entrevistas semi-estruc-
turadas a alumnos y relatos de vida como narrativa que derivaron en reflexiones.
Palabras Clave: integración, deserción, abandono, generación.

Introducción

La presente ponencia, es el análisis teorico-metodologico de una experiencia reflexiva y crítica sobre los aspectos multifacto-
riales asociados al abandono en la educación superior, específicamente en la «Benemérita Escuela Normal Jesús Prado Luna» 
(BENEJPL), en Ensenada, Baja California. El sociólogo norteamericano Vincent Tinto (1992) plantea en un documento publicado 
por ANUIES que «el estudio de la deserción de la educación superior es extremadamente complejo, pues implica no solo una 
variedad de perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono. Ninguna definición puede captar en su tota-
lidad la complejidad de este fenómeno universitario» pág. 14. Esta dificultad de definición, ha conducido a las ciencias sociales y 
en especial a la antropología, a una necesaria mirada holística e integradora en las últimas tres décadas, hasta el arribo del siglo 
XXI. Lo anterior, pone de manifiesto la influencia de factores sociales con fuertes indicios de razones estructurales, pedagógicas 
e institucionales, derivados de la transformación de un mundo laboral, personal, y familiar caracterizado por fuertes tensiones 
identitarias y adaptaciones económicas del alumno desertor heterogéneo. Esto nos conduce a una pregunta obligada: ¿Cuáles 
son las cualidades de la sociedad contemporánea y sus problemáticas que vinculan -teóricamente- la deserción estudiantil con 
el abandono desde una óptica cultural? Los estudios en la primera década del siglo XXI han configurado, desde su construcción 
epistemológica, algunas de las dimensiones críticas focales, señalando la urgencia de explicitar al desnudo, tanto los riesgos 
como la vulnerabilidad de la juventud estudiantil. Al respecto, Narro (2013) plantea que es «imperativo destacar el papel de 
la tutoría en relación con la reciente revaloración de la cultura juvenil, y la necesidad de tratar a los estudiantes como jóvenes 
en la perspectiva de una educación integral, no solo en el plano cognoscitivo sino en todas sus dimensiones como personas», 
pág. 1. Esta ponencia presenta resultados parciales del estudio, con el objetivo de describir el contexto familiar y social de los 
alumnos desertores en condición de riesgo de abandono escolar. El análisis se realiza desde la óptica generacional, con una 
interpretación teórica, y narrativa distinta. Esto es, desde la voz de los jóvenes alumnos, con la intención de que contribuyan 
a los estudios cualitativos, tanto en el diseño de estrategias preventivas, como prospectivas para los estudios de trayectoria. El 
trabajo describe primeramente, la lógica sociológica del significado de abandono como un proceso histórico-social, con anclaje 
al fenómeno de la deserción y la integración como variables operativas. Posteriormente se describe la experiencia del estudiante 
frente al contexto institucional y social poniendo en evidencia las principales dimensiones desde las que puede ser estudiado el 
fenómeno. Por último se expone un marco teórico de abordaje buscando explicar mediante interpretaciones teóricas, algunas 
de las narrativas, mostrando resultados parciales.
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El contexto sociológico del problema.

El abandono escolar que estamos experimentando en la educación superior no está exento de la crisis. Estos nuevos riesgos 
están relacionados con el régimen político-económico liberal que florece a expensas de un monto extraordinario de sufrimien-
to, generado por la inseguridad laboral y las condiciones precarias de trabajo que destruye metódicamente muchas de las 
aspiraciones y metas educativas de nuestros jóvenes estudiantes, pero también se encuentra vinculado a la cultura. Es decir, 
es imposible comprender el fenómeno de la deserción, si no se conoce el contexto en el cual este se desarrolla. Desde esta 
perspectiva, esta ponencia busca superar la visión unilateral de los estudios sobre estudiantes y de los estudios sobre jóvenes. 
Según Weiss (2012) las indagaciones de este, y otros grupos etarios estudiantiles solo han estado «enfocándose principalmente 
en términos de su condición social, su desempeño escolar y su trayectoria académica» pág. 2. El desarrollo de la investigación 
sobre deserción y abandono escolar, se ha orientado a la elaboración de modelos explicativos que varían según la perspectiva 
disciplinar y el énfasis asignado a las variables. Las nociones de abandono y deserción, han resultado poco operativas cuando 
se plantean en términos socio-antropológicos en un marco de constantes reconfiguraciones del normalísimo y su identidad 
histórica, que coloca (a las normales) como «nómadas» en tránsito de invisibilidad frente al resto de las IES (Instituciones de 
Educación Superior). Reconocer que la deserción es un problema social y no educativo exclusivamente, implica entender que su 
creación es histórica; una reproducción y producción intergeneracional, donde la formación educativa tiene responsabilidades 
directamente materiales, asociadas a las transformaciones operacionales, ligadas al trinomio igualmente histórico: grado de 
integración-deserción-abandono. Las principales dimensiones se muestran presentes bajo lo que considero es una prospectiva 
generacional. Su significado, es concebir que existan diversas formas de resistencia, así como estrategias de reproducción frente 
a los retos y adversidades que los jóvenes construyen para su futuro. Ver el siguiente esquema:
Fuente: elaboración propia

Algunos inquietudes de los normalistas en términos sociológicos son de carácter familiar, vinculados a rupturas matrimoniales, 
divorcios, obligaciones para con los hijos o tensiones derivadas de modelos de familia patriarcales, autoritarias y poco informadas 
respecto a las dinámicas y reglamentos institucionales. Otras ponderaciones se encuentran asociadas al proceso de integración, 
y consecuentemente al abandono escolar, con una consolidada impronta generacional en jóvenes de ambos sexos al interior 
de al BENEJPL. Esta afirmación tiene generalmente un carácter predictivo en la educación superior, si lo consideramos una expe-
riencia negativa. El discurso empírico institucional lo representa bajo la máxima: «reprobará y desertará el de menor promedio 
en el examen de ingreso». 
«Vivir» la experiencia

Como resultado de este proceso, existen rupturas y tensiones entre los estudiantes de la «Benemérita Escuela Normal Jesús 
Prado Luna» BENJPL de Ensenada, constituyendo una dinámica socio-cultural compleja, que entrelaza causas principalmente 
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sociales, y trasciende a la esfera individual o personal. El desarrollo de la investigación sobre deserción y abandono escolar se 
ha orientado a la elaboración de modelos explicativos que varían según la perspectiva disciplinar y el énfasis asignado a las 
variables. Si bien la investigación es abundante, sus conclusiones son limitadas desde la creación de una base para el diseño 
de estrategias que confronten la deserción y con ello el abandono escolar. Ahora bien, por otro lado en la BENEJPL donde los 
estudiantes experimentan un plan y programa rígido, poco flexible, un horario de clases que no es elegido por los propios estu-
diantes (como en las universidades públicas) tal itinerario, desorganiza el tiempo dedicado al estudio, la vida cotidiana y familiar 
del estudiante, pues es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. teniendo un efecto desmoralizante para quien desea continuar sus estudios. 
Este similitud también es reportada por Dzay, F. y Narváez, O. Trejo (2012) plantean que un tema recurrente que surgió entre la 
voz de los alumnos, es respecto a la «programación de materias, en específico los horarios poco convenientes en los que en 
ocasiones se programan las asignaturas. Esto conlleva a un costo adicional de transporte, además de la dificultad o imposibilidad 
de trabajar y estudiar al mismo tiempo» pag.113. La problemática del abandono escolar radica (según parece) en el individuo y 
su indiferencia. Circunstancias que desreponsabilizan a la escuela Normal, de ese modo queda absuelta de toda responsabilidad 
ante el hecho de que ciertos estudiantes la abandonen. Se culpa a las víctimas, no al «orden escolar» vigente. Pero la realidad es 
que estas generaciones, muestran claras evidencias de distintos grados de integración a la vida académica, social y cultural. Esto 
se manifiesta de muy diversas maneras: comportamientos asociados a sus decisiones personales, traducidas en inasistencias al 
aula, pero invariablemente engendradas en las tensiones familiares, matrimoniales, embarazo, divorcio o condiciones laborales 
adversas, que condicionan el eventual abandono escolar de jóvenes vulnerables. como lo podemos analizar en el siguiente 
relato de vida de un estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria (LEPRIM):

 «…Me vine de Mexicali, tenía problemas con mi Papá…allá trabajaba en una maquiladora desde joven. Antes de llegar a 
la Normal había estudiado en la UABC, me gradué por promedio, pero nunca encontré trabajo. Al llegar aquí (a la Normal) 
nunca imaginé que tendría más problemas […] Aquí me resulta más difícil ¿Por qué? ¡porque aquí te gradúas con tesis 
o informe! .Tuve que organizar mejor el tiempo. Y ni así, tengo que hacer planeaciones, asistir a las jornadas de prácticas, 
«aguantar» a los maestros. Luego «corro para la casa». Como, otras veces no. Volví a «agarrar» el cigarro. Lo más feo es cuando 
no tengo tiempo ni para ver a mi hijo… cuando no estamos en prácticas, estoy metida todo el día en la escuela. ¿Qué si 
me afecta? .Si, en el horario. Hice varios extraordinarios, pero todas ellos fueron por «faltas» ¡p… estrés! Lo bueno que hablo 
inglés. Aquí en la Normal la mayoría andan mal en esa materia y en matemáticas. Los profesores no se involucran con los 
problemas de los alumnos […] Quería darme de baja temporal este año. Estoy separada de mi anterior matrimonio y ahora 
tengo viviendo 2 años con (X) .Es buena honda, lo conocí en internet, es 5 años menor que yo, pero tenemos problemas 
porque yo tengo un hijo y el… pues también. Los dos somos separados. Llego a la casa muy cansada, tengo que «ordenar 
mi Diario», el material didáctico, preparar la comida del día siguiente, arreglar todo. Me hago cargo de la casa. El no, dice que 
no es su «bronca»». (DC12/17/pág. 22).

El anterior relato también señala una problemática estructural de la sociedad contemporánea. Lo que Edgar Morín (1994) identi-
ficó como «agonía planetaria» jóvenes estudiantes «sin caminos y sin brújulas». Un cierto estado anímico (individual y colectivo) 
que se vincula con diversas problemáticas, entre ellas: la crisis de las escuelas, el sentido social de la educación; el conocimiento, 
así como la construcción de identidades en la «generación digital». «Thania» es una estudiante de la licenciatura en Educación 
Preescolar de 20 años. Desde el primer semestre tuvo dificultades para su integración al trabajo en el grupo. Su relato es el 
siguiente:

«Yo ya no quería venir. Se me hace difícil trabajar y venir a las tutorías académicas. Estoy consciente de que debo ponerle 
ganas. Sé que debo tres materias… cuando pido los apuntes a las del salón me ignoran. No me gusta que vengan mis papas 
a la escuela como si fuéramos una «chiquitas». No puedo hacer las tareas porque cuando salgo del trabajo ya no me dejan 
estar en la computadora […] solo me interesa pasar Iniciación a la Práctica Docente «(DC9/18/pág.37).

Según el relato debiera entenderse que el rechazo o aceptación al trabajo en equipo es también una característica del nivel o 
grado de integración académica, con el argumento de que cooperaba poco. «Llegaba tarde a las reuniones de equipo o sim-
plemente no iba. Su desinterés era notorio, sin embargo realiza intentos por cumplir en las materias considerada por la cultura 
escolar como las más importantes: Iniciación a la Práctica Docente. Sus padres, aunque la «apoyan» tienen un significado de la 
educación normal vago y difuso. Su padre en particular, le prohíbe el uso del internet a determinadas horas. Esta problemática 
no podrá ser resuelta sin la incorporación de la educación socioemocional como elemento clave para el aprendizaje y la con-
secuente conformación del tipo de mexicanos que el siglo XXI nos exige. Lo anterior, constituye un problema no solo para las 
metas oficiales de eficiencia terminal, sino que también plantea una necesidad de clarificar las decisiones de los estudiantes que 
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conducen a abandonar sus estudios.
El abordaje teórico

El enfoque sociológico resalta la influencia de factores externos al individuo, adicionales a los psicológicos. En Spady (1970) 
citado en Suarez (2015) plantea como idea central que «la deserción es el resultado de la falta de integración en el entorno y el 
medio familiar expone a los estudiantes a influencias que afectan su nivel de integración» pág. 303. Si bien, algunas de las más 
aceptadas investigaciones de los 80, olvidan que el contexto socio-cultural milenium que predomina en cuanto al abandono y 
la deserción, es totalmente diferente a las de las anteriores generaciones x en el que basaron sus estudios. A esto tenemos que 
sumar, una realidad que ha venido contradiciendo algunos autores del nuevo discurso educativo, apegados al estructural-fun-
cionalismo, al señalar a la deserción como universal; como traducida de manera algorítmica de «índices de abandono» a «índices 
de fracaso». Estos vínculos o factores asociados al abandono y deserción son naturalizados, tanto por el discurso, como por el 
imaginario colectivo. Sin embargo al analizar la deserción a medida que el estudiante gradualmente se integra o se desintegra 
en distintos momentos de su trayectoria escolar, esta produce ajustes entre diversos ciclos institucionales, desde el propiamente 
biográfico, hasta el laboral o familiar. Por otro lado, en un sentido contrario, la deserción en la BENEJPL tiene un comportamiento 
creciente, errático aunque no lineal. Ante la situación descrita anteriormente, surgió una nueva pregunta ¿Cuál es la narrativa del 
estudiante entendido como sujeto joven, en una etapa generacional crítica de las que da cuenta la experiencia tutorial? 

¿Por dónde empezar?

Se propuso para tal estudio, un análisis del contexto socio-cultural, con enfoque holístico e integrador. A partir del análisis de las 
cohortes que contribuyeron a realizar algunas puntualizaciones del caso. En ese sentido, respecto a la valoración metodológica 
de estas temporalidades es pertinente aclarar que las muestras que se obtuvieron consideraron el concepto de cohorte de 
Ghiardo, F. (2004) y González (2000). Este último, lo define como el «conjunto de alumnos que ingresa en una carrera profesional 
o nivel de posgrado, en un año determinado, y que cumple un trayecto escolar en el periodo normal en que prescribe el plan de 
estudios. La cohorte es la unidad fundamental del análisis estadístico, porque con base en ella se pueden agrupar y desagregar 
los datos referentes a los alumnos» pág. 12. Se trata aquí, de un trabajo con énfasis en lo cualitativo y de nivel interpretativo. Algu-
nos instrumentos y técnicas utilizadas para la búsqueda, fueron los cuestionarios. Se aplicó un total de 15 entrevistas semi-estruc-
turadas a alumnos «irregulares» en condición de deserción de tres distintas generaciones, mismas que abonaron la construcción 
de los relatos de vida como narrativa de cada uno. En este trabajo por cuestión de espacio solo se muestran dos casos de los 
más representativos. Sin embargo, con todo lo anterior, fue necesaria la interpretación de tablas derivadas del seguimiento de las 
evaluaciones ofrecidas por el Departamento de Control Escolar de la institución, que obligaron el diseño de matrices, buscando 
realizar un comparativo de contextos entre las licenciaturas de educación preescolar y primaria a través del estudio de cohortes. 
Los resultados fueron sometidos a análisis de los discursos contenidos en los estudiantes de las generaciones 2017-21; 2016-20 
y 2015-19 respectivamente, de las licenciaturas en educación primaria y preescolar. Consideré vital retomar los relatos de vida de 
Bertaux (2005) que considera al relato de vida como una narración:

 «El relato de vida se define como resultado de una forma peculiar de entrevista, la entrevista narrativa en
 la que un investigador pide a una persona que le cuente toda o una parte de su experiencia vivida» pág., 19

El significado de los relatos de vida como narrativa, aplicado a la deserción y vinculado al abandono en educación Normal es de 
corta data, pero ha servido de puente para el análisis de las funciones tutoriales entendidas como prácticas de acompañamiento 
que resultan desde el Programa Institucional de Tutorías (PIT). La deserción es el abandono que hace el alumno de los cursos o 
carrera a los que se ha inscrito, o suspensión definitiva o temporal, voluntaria o forzada de los estudios Chaín (2001). También 
puede hablarse también de cambios, suspensión y reanudación, sin embargo a final de cuentas, el desertar lo tomaremos como 
abandonar la universidad. Para Tinto, citado por Velasco, R. y Estrada, G. (2012) describe a la deserción como «un proceso compuesto 
por condiciones bajo las que sucede una fallida integración al ámbito académico o social de las instituciones» pág. 27. Sin embargo, 
estas definiciones poco nos hablan de las implicaciones y transversalidades. El tipo de noción que pretendemos construir con este 
trabajo, es el de la deserción entendida como exclusión académica, guiada por un conjunto particular de comportamientos. Un 
perfil de comportamientos, que permita indagar formas más eficaces de un Diagnóstico en el que incluya la integración como la 
parte dinámica del fenómeno. En relación a la integración, según De Degaray (2011) se entiende como el necesario conocimiento 
de quiénes son los jóvenes estudiantes en sus principales dimensiones sociales y personales […] «La integración es un proceso 
que consiste en descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas en las prácticas escolares de la enseñanza superior.» pág. 
1-2. Integración, que debe ser considerada en el Diagnóstico que implique los factores: integración-deserción y abandono. Por 
otro lado, González (2005) define el abandono como: «.ausencia definitiva y sin causa justificada del centro escolar por parte de 
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un alumno sin haber finalizado la etapa educativa que este cursando» pág. 12. Sin embargo, estas definiciones poco nos hablan 
de las implicaciones y transversalidades temporales del contexto social en términos de considerar a los estudiantes en su condi-
ción juvenil y generacional. La perspectiva social que se propone, tiene entre otros objetivos, explicar el fenómeno del abandono 
escolar de los jóvenes estudiantes normalistas, desde un punto de vista generacional. La generación «consiste en personas que 
comparten el mismo conjunto de experiencias, la misma ‘calidad de tiempo’. Por lo tanto, la formación de las generaciones se basa 
en una temporalidad concreta constituida de acontecimientos y experiencias compartidos Leccardi-Feixa (2011). El concepto no 
centra únicamente en el criterio de la edad, sino también en un tiempo y espacio históricos que son compartidos, así como en «las 
condiciones sociales y culturales en que viven los sujetos pues son ellas las que en definitiva determinan los modos de experiencia 
y conciencia posibles» Ghiardo (2004).

¿Qué proponer?

a) La problemática no podrá ser resuelta sin la incorporación de la educación socioemocional como elemento clave para el 
aprendizaje y la consecuente conformación del tipo de mexicanos que el siglo XXI nos exige. Lo anterior, constituye un 
problema no solo para las metas oficiales de eficiencia terminal, sino que también plantea una necesidad de clarificar las 
decisiones de los estudiantes que conducen a abandonar sus estudios.

b) El género es un factor importante, ya que, en el caso de las mujeres se ven impedidas de cumplir su rol como esposa o 
pareja, combinando muchas veces actividades con los hijos al tiempo que asisten obligadamente a las prácticas docentes. 
Sobre todo si el contexto familiar es patriarcal. Sin duda alaguna el horario establecido por la BENEJPL continua siendo un 
problema grave, impidiendo con ello que los y las alumnas organicen mejor su tiempo y sus compromisos. 

c) Se propone por tanto, aproximarnos a los datos duros provenientes de alumnos en completo abandono escolar y realizar 
trabajos cualitativos y de corte etnográfico que faciliten la comprensión del medio que les rodea. Por otro lado, gestionar al 
interior de la institución mayores trabajos de investigación bajo enfoques cualitativos que puedan centrar el estudio de los 
habitus de los estudiantes de la BENEJPL. 

d) Plantear nuevos paradigmas, acordes a la naturaleza de las escuelas normales que inserten y reelaboren nuevos conceptos 
en la investigación que vayan dirigidos a evaluar y fortalecer la Resiliencia para poder asegurar el sostenimiento del discurso 
de igualdad de oportunidades contenidos en la propia Agenda Educativa 2030 cuyo objetivo de desarrollo sostenible 4, es 
pretender «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje perma-
nente para todos».

e) Desde estas argumentaciones, promover estrategias de resiliencia para el desarrollo de habilidades sociales en el sujeto joven 
estudiante , entendido como generación puede permitir, la reflexión conceptual y metodológica surgida de las experiencias 
áulicas, privilegiando al interior del Programa Institucional de Tutorías las condiciones de vulnerabilidad, problematizando y 
resolverlo desde la perspectiva de lo integral, es decir, todo lo que está pasando a nuestro alrededor: los problemas políticos, 
sociales, emocionales y de género.
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Resumen

El presente trabajo realiza la descripción y evaluación del «Taller de formación de equipos de trabajo» que forma parte del «Curso 
de Inducción» que imparte la Facultad de Historia de la UMSNH a sus alumnos de nuevo ingreso una semana antes de que inicien 
las clases. El objetivo de este taller fue favorecer la creación de redes de apoyo entre los estudiantes para facilitar su integración a 
la universidad. El taller se realizó con un esquema teórico-vivencial tomando como base la Psicología Humanista, para promover el 
autoconocimiento, la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales constructivas y el trabajo en equipo. Tuvo una duración 
de 12 horas, y se ha impartido durante dos años consecutivos. Los estudiantes se organizaron en 4 grupos de aproximadamente 
25 participantes cada uno. En los dos años se ha impartido a un total de 180 estudiantes. Este taller ayudó a los estudiantes a iniciar 
relaciones sociales con sus futuros compañeros de clase, reflexionar sobre los retos de la vida universitaria, y comprender las ventajas 
del trabajo en equipo, lo que favoreció la creación de redes de apoyo que pueden permanecer a lo largo de la trayectoria universitaria.

Introducción

Una vez aceptados en la universidad, los estudiantes deberán pasar por un proceso de transición de un sistema educativo más 
o menos directivo a uno en el que la mayor parte del aprendizaje dependerá de su autonomía y autosuficiencia personal y edu-
cacional. Es aquí donde los cursos de inducción sirven como puente para visualizar los elementos que requiere la nueva etapa 
escolar y las herramientas con que el aspirante comenzará el desarrollo de su vida profesional. El presente trabajo, comparte 
una propuesta desde la perspectiva psicológica, para integrar al curso de inducción académica de la licenciatura en Historia, un 
taller vivencial sobre autoconocimiento y formación de equipos. Esto con la finalidad de favorecer la integración grupal de los 
estudiantes de nuevo ingreso y la creación de redes de apoyo al interior de los grupos escolares. 
De acuerdo a la Secretaría de servicios académicos dirección de estudios y servicios educativo de la Universidad Juárez de 
Tabasco (2011), la intención de los cursos de inducción es proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información sobre 
los antecedentes, misión, visión, servicios y programas que les ofrecen las universidades, así como información del orden psico-
social y de orientación escolar con la finalidad de que los estudiantes tengan una mayor integración a su nuevo espacio escolar, 
garantizando un desempeño académico y personal satisfactorio en busca de la formación integral a la que se aspira. Los cursos 
de inducción universitaria parecen tener su origen en la preocupación por garantizar la permanencia de los estudiantes que 
ingresan a las Universidades. 
Fuentes y Matemala (2015) explican que la transición universitaria es un proceso multifactorial que se manifiesta especialmente, 
durante el primer año académico en el que los estudiantes requieren adaptarse a un nuevo sistema educativo que pueden 
propiciar la aparición de diversos niveles de ansiedad asociados generalmente a la capacidad de ajuste que tenga cada uno. 
Por esta razón ellos consideran la necesidad de que los estudiantes conformen redes de apoyo concibiéndolo como un factor 
clave en la permanencia universitaria, hacen hincapié en la trascendencia de un proceso de inducción que anteceda al curso 
académico para favorecer la integración de los jóvenes universitarios.
Citan una investigación dirigida por el Consejo Superior de Educación (CSE) sobre la base de la información recopilada en 
I.N.D.I.C.E.S. en el año 2006, en la que se afirma que las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH), tienen mayor retención de su alumnado, manteniendo al 73% de ellos al finalizar el segundo año, a diferencia 
de las instituciones privadas que mantienen sólo al 65% y atribuyen esa diferencia a la implantación de cursos de inducción. 
Por su parte, Matus (2012) hace referencia al Programa de Integración de la Vida Universitaria que se lleva a cabo en la Universidad 
de Santiago de Chile cuyo objetivo fue reforzar las actividades curriculares de los alumnos de primer año de la Universidad, 
estimulando el uso de los recursos y medios para su aprendizaje, a fin de disminuir las tasas de deserción académica y que ha 
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cumplido con la finalidad de acompañar a los estudiantes de primer año en su adaptación y permanencia en la vida univer-
sitaria, a través del apoyo constante de tutores estudiantes pertenecientes a cursos superiores, teniendo como resultado un 
rendimiento académico de excelencia, así como la generación de habilidades de liderazgo, trabajo colaborativo, habilidades de 
comunicación, entre otras.
Corominas (2001) refiere el caso de universidades de diferentes partes del mundo, por ejemplo, Estados Unidos y España, en las 
que entre 1990 y 2005 incrementó el ingreso a las universidades y también el índice de deserción vinculando las causas a una 
baja preparación, dificultades económicas, inadecuada elección de la carrera, por nombrar algunos factores de vulnerabilidad.
En México, ante estas mismas condiciones, Instituciones de Educación Superior como la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), implementan este tipo de apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso desde antes de 1983, en donde se busca apoyar 
al estudiante brindándole asesoría extracurricular que propiciará en él, un desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad 
y su adaptación al contexto en que se encontraba inmerso. Los contenidos que se abordaban estaban referidos a información 
descriptiva sobre los antecedentes, estructura y aplicación de los reglamentos; de tal manera que se le daba, al estudiante un 
panorama muy general de la Universidad. Este curso se fue transformando a través del tiempo hasta el modelo actual, que 
inició en el año 2000, cuyo objetivo es inducir al estudiante a su nuevo espacio escolar destacando su sentido de pertenencia e 
identificación como universitario, asimismo encauzarlo en un proceso de autorreflexión sobre el papel que desempeñará como 
alumno que impactará en su formación profesional y social (Secretaría de servicios académicos dirección de estudios y servicios 
educativos, 2011).
Del mismo modo, diversas universidades del todo el país han implementado Cursos de inducción con esta misma perspectiva. 
Sin embargo, la propuesta que se presenta en este trabajo, considera como parte fundamental el desarrollo de habilidades per-
sonales, el autoconocimiento y la formación de equipos a través de un taller vivencial, el cual es un tipo de grupo que pretende a 
través de la exploración de experiencias personales y de una serie de técnicas grupales, promover el aprendizaje significativo de 
habilidades de comunicación, liderazgo y relaciones interpersonales constructivas (Gómez del Campo, Salazar y Rodríguez, 2014)
Las técnicas grupales utilizadas en este taller, permiten a los participantes construir conjuntamente, posturas, opiniones, 
reflexiones, modos de pensar, de la temática o problemática que se está abordando. Así mismo, sirven para identificar las difi-
cultades personales y cómo estas influyen en el grupo, movilizar la estructura de éste cuando se halla paralizada o estancada 
y favorecer el alcance de los objetivos propuestos (Villaverde, 1997).

Diseño del taller de integración grupal para la inducción universitaria.

Objetivo general

Favorecer la integración grupal de los estudiantes de nuevo ingreso y la creación de redes de apoyo al interior de las secciones para 

facilitar el proceso de adaptación a la Universidad.

Duración

El taller tuvo una duración total de 12 horas distribuidas en la Semana de Inducción de la Facultad de Historia de la UMSNH. De 
acuerdo al siguiente horario: lunes, martes y miércoles de 12 a 14 horas, jueves y viernes de 11 a 14 horas.

Participantes

El primer año que se impartió asistieron 68 participantes, que se organizaron en 4 grupos de 17 participantes.
El segundo año asistieron 86 participantes, se formaron también 4 grupos, dos de 21 y dos de 22 participantes.
El número de participantes dependió de la cantidad de estudiantes que ingresaron a la  Licenciatura en Historia. De estos apro-
ximadamente el 60% son mujeres y el 40% hombres.

Desarrollo

Este taller se realizó en el mes de agosto, a partir de una solicitud de la Directora de la Facultad de Historia y el Coordinador 
de la Licenciatura, con el fin de apoyar en la integración grupal de los alumnos de nuevo ingreso, este trabajo fue un com-
plemento al Curso de Inducción que ya habían tenido los alumnos. Fue impartido por el Cuerpo Académico «Desarrollo 
del Potencial Humano» de la Facultad de Psicología dentro del proyecto denominado «Desarrollo de habilidades para la 

Cuadro 1: carta descriptiva del taller
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NOMBRE DESARROLLO MATERIAL

TEMA 1 AUTOCONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL 
GRUPO

Bienvenida Saludo y explicación del taller Ninguno

Rompe hielo

Búsqueda de autógrafos: Se entrega una 
hoja con preguntas sobre tu película favorita, 
tu comida favorita, la localidad de dónde 
vienes, tu pasatiempo, tu tipo de música 
favorita.
Contestas las preguntas y buscas personas 
que tengan respuestas iguales a las tuyas y 
les pides que te firmen tu hoja.

Se trata de reunir muchas firmas.

Hoja de autógrafos para 
cada quién

Presentación

Engranaje de presentaciones: Se hacen dos 
círculos, uno adentro del otro y se les pide 
que se coloquen frente a frente con otra 
persona, tiene 1 minuto para presentarse 
los dos, luego a la señal cambias hasta la 
siguiente persona y haces lo mismo. 
Continúan cambiando hasta que llegan a la 

persona con la que iniciaron.

Ninguno

Expectativas de la 
carrera

Identidad con la UMSNH y la carrera de 
historia
Se entrega a los participantes una hoja con 
el escudo de la Universidad Michoacana y el 
escudo de la facultad de historia y se les pide 
que contesten:
*¿Qué pienso cuándo veo estos escudos?
*¿Qué espero al estudiar en la UMSNH?
*¿Qué busco en la carrera de historia?
*¿Cuáles son mis metas respecto a la carrera?
Después de un tiempo de respuesta indivi-
dual, se pueden hacer pequeños grupos o 
bien en una sesión plenaria se habla de lo 
que cada quien contestó.
Después de que todos los participantes 
compartieron en el grupo, se hace el cierre 
de la sesión, enfatizando la importancia de 
conocerse entre ellos y de saber por qué y 
para qué están ahí.

Hoja con los escudos

TEMA 2 AUTOCONOCIMIENTO Y 
RELACIONES INTERPERSONALES MATERIAL

Calentamiento Recordar la sesión anterior 
y los aprendizajes obtenidos

Dinámica de 
autoconocimiento

En grupos de cuatro personas se pide que 
relaten la experiencia más agradable de su 
vida.
A partir de la experiencia anterior, que cada 
participante identifique las cualidades que 
observa en sus compañeros. 
De las cualidades retroalimentadas; cada uno 
de los participantes compartirá las cualida-
des con las que sí se identifica y algunas que 
poseen y no fueron mencionadas por sus 
compañeros.
Por último se cierra con un relato en el que 
tiene que compartir lo que conocen acerca 
de su nombre de pila, los motivos por los 
que les pusieron ese nombre y cuánto les 
gusta o les disgusta y si creen que va de 
acuerdo con las cualidades identificadas

Ninguno

Relaciones 
interpersonales Pasar la presentación Presentación en power point.
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El mejor vendedor

Se entregará a los participantes unos boletos 
con el nombre de una mercancía que debe-
rán ofrecer a sus compañeros. La actividad 
se desarrollará aproximadamente durante 
20 minutos y se revisarán los resultados 
comentando que habilidades utilizaron 
para la venta a partir de sus cualidades y 
de la información sobre relaciones de la 
presentación. (10 minutos para compartir 
comentarios sobre habilidades)

Boletos con mercancía para 
vender

Retroalimentación

Se hará un cierre de los temas revisados, ha-
ciendo una conclusión teórica que enfatice 
como nuestras características personales 
tienen que ver con la forma en que nos 
relacionamos con otras personas.
Se preguntará a los participantes sobre las 
habilidades que les gustaría desarrollar.

TEMA 3 TRABAJO EN EQUIPO MATERIAL

Calentamiento Recordar la sesión anterior y los 
aprendizajes obtenidos

Animales de granja

Entregar a cada participante un papelito con 
el nombre de un animal de granja, tiene que 
encontrar haciendo el ruido del animal a los 
otros miembros de su equipo.

Papeles con los animales de 
granja

Lazos de equipo

Por equipos construir una red con un 
hula-hula y cordón para transportar una 
pelota. 
Se hacen carreras, con los equipos transpor-
tando las pelotas.
Se puede utilizar carreras de relevos o 
pasarse la pelota de unos a otros.
Después de la primera ronda de competen-
cia se da un tiempo para mejorar el diseño 
de la red o la estrategia, si cada equipo 
quiere, y se vuelve a competir.
Retroalimentación: ¿cómo trabajamos? 
¿Cómo mejorar?

Hula- hula, rafia. Pelotas. 

Trabajo en equipo y 
cierre del día

Presentación power point Trabajo en equipo, 
después de la exposición se comentará 

como trabajamos en equipo en la dinámica 
anterior y se retroalimentará al respecto.

Presentación

TRABAJO EN EQUIPO SEGUNDO DÍA

Calentamiento Recordar la sesión anterior y los aprendizajes 
obtenidos
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Sobrevivir en el desierto

El equipo quedó, después de un accidente 
en avión, como únicos sobrevivientes en 
medio del desierto, tienen una lista de 
objetos que están ahí y deben decidir cuales 
llevar en un recorrido de 80 kms caminando 
hasta el poblado más próximo.
Cada quien establece las prioridades en una 
lista individual y luego lo discuten por equi-
po para llegar a una lista única, no se vale 
decidir por mayoría, debe ser por consenso.
Después se retroalimenta la experiencia en 
grupo.

Hoja de supervivencia en el 
desierto

Mi papel en un equipo
Se entrega una hoja con frases incompletas 
sobre mi forma de trabajar en equipo y se 
socializarán las respuestas

Cierre de la sesión
Se hará una retroalimentación con la 

participación de los estudiantes utilizando la 
frase «hoy me llevo como aprendizaje..»

TEMA 4 COMPROMISO CON LA CARRERA MATERIAL

Compromisos para este 
año

INDICACIONES: Antes de dar el pergamino 
a los alumnos para su llenado se hablara de 
la importancia de analizar los compromisos 
que se tienen sobre el nuevo proyecto que 
es iniciar una carrera.
Se entrega a cada alumno el pergamino y se 
dan 15 minutos para su llenado, posterior-
mente se pide que en grupos de 4 personas 
compartan lo escrito, por un espacio de 15 
minutos, finalmente cada equipo compartirá 
en plenaria y se retroalimentara por parte del 
facilitador del grupo sobre las convergencias 
encontradas, los compromisos personales y 
grupales que pueden realizar.

Pergamino de frases

Elaboración propia

vida en estudiantes universitarios».
Análisis cualitativo de las actividades desarrolladas

Dentro de la primera sesión se realizaron actividades para que los estudiantes se conocieran entre ellos, actividades rompe hielos 
que tienen el fin de comenzar a desarrollar la confianza suficiente para poder trabajar en equipo. Dentro de estas actividades, los 
estudiantes reaccionaron favorablemente a las dinámicas, siendo estos participativos en general.
Es importante mencionar que las interacciones sociales y el establecimiento de nuevas relaciones es especialmente importante 
durante la universidad, debido a que, en esta etapa, de acuerdo con Carstensen (1997) se consolidan las amistades cercanas y 
los compañeros para toda la vida se eligen de una amplia gama de relaciones posibles.
En la última actividad del día, los participantes tenían la consigna de expresar sus expectativas acerca de la carrera, en la que se 
pudo observar la previa revisión de los campos laborales de historia por parte de los participantes del taller, lo que revela que 
verdaderamente eligen la Licenciatura en Historia como opción profesional y no como carrera «puente» para pasar a otra.
Durante la segunda sesión, se llevaron a cabo actividades para fomentar el respeto y la tolerancia a los demás, en la cual, los 
alumnos respondieron satisfactoriamente a los en los ejercicios realizados, sin embargo, algunos estudiantes comentaron que 
les es difícil tolerar ciertas actitudes en las demás personas.
También se realizaron actividades con el propósito de ver sus áreas fuertes y sus áreas de oportunidad, en las que fue evidente 
que la mayoría de los participantes comentaban que les era más fácil ayudar a otros que recibir ayuda. 
Las habilidades sociales son indispensables para la vida universitaria, de acuerdo con Trianes y Fernández-Figares, 2010), es 
necesario que un estudiante sea capaz de regular sus emociones, representarse el punto de vista del otro, conocer normas y 
valores reflexivos y apropiados; y, por último, poseer autopercepciones de éxito y eficacia, en la resolución de conflictos en la 
convivencia cotidiana. Por lo tanto, estos espacios de reflexión personal ayudarán a los estudiantes de nuevo ingreso al manejo 
de sus propias emociones y a la aceptación de los diferentes compañeros con quienes convivirán a lo largo de la licenciatura. 
En la tercera y cuarta sesión, se trataron actividades que necesitaban formación de equipos salieron a relucir las personas con 
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capacidad de liderazgo dentro de los subgrupos formados, sin embargo, en todos ellos se aceptaron y respetaron los roles 
tomados por cada participante. De igual manera es necesario comentar que la mayoría de los líderes que cada subgrupo tienden 
a la competencia. En general parecían muy interesados en «ganar el juego» más que en la calidad del trabajo realizado. Tal como 
explica Robbins (2004) el trabajo en equipo genera una sinergia positiva que provoca resultados mejores que los alcanzados en 
un esfuerzo individual. 

Durante la quinta sesión comentaron sobre la necesidad de establecer compromisos con ellos mismos a lo largo de la carrera, 
que no basta con tener buenos deseos, sino que es importante hacer planes para cumplirlos. También se realizó una retroa-
limentación general del taller, los participantes manifestaron que les había agradado el taller y que era importante conocer a 
los compañeros y convivir, no solo estudiar con ellos. En general el ambiente durante el taller fue agradable y los asistentes se 
divirtieron y se mostraron interesados en repetir un trabajo similar en alguna otra ocasión.

Conclusiones y propuestas

Este tipo de actividades ayuda a los estudiantes a integrarse pues favorece una convivencia no académica y permite 
empezar a establecer relaciones y redes de apoyo que pueden utilizarse a lo largo de la vida universitaria. También permite 
explorar habilidades de comunicación y liderazgo en los grupos que pueden favorecer un trabajo posterior. Por lo que 
se considera importante realizarlas al inicio de la carrera universitaria y puede complementarse con algunas sesiones de 
seguimiento a la mitad de la carrera y próximas al cierre.
Entonces, los cursos de inducción, la orientación educativa y vocacional, procedidos de un adecuado Programa Tutorial en el 
que se incluya la tutoría académica, personal y grupal, desarrollada por tutores pares y con profesores de la Institución, pueden 
constituir estrategias útiles para propiciar la permanencia en las Universidades. La tutoría refuerza las actividades iniciadas por 
los cursos de inducción, trabajado entre otros factores la búsqueda y consolidación de las redes de apoyo que serán de utilidad 
a los estudiantes para solventar las dificultades que se presenten.
Haber participado en dos ciclos permitió dar relevancia a varios aspectos que tienen importancia; hacer una propuesta de 
realizar la inducción considerando tanto el aspecto académico como el personal, propiciar una vinculación entre la Facultad de 
Historia y de Psicología. Los datos obtenidos en las intervenciones sirven de base para generar un estudio exploratorio sobre las 
expectativas de los participantes, sus intereses, habilidades y vulnerabilidades y sobre las acciones estratégicas que de llevarse a 
cabo garanticen una mayor permanencia aunada a un clima de bienestar dentro de la institución.
Agradecemos a la Facultad de Historia la oportunidad de compartir ese espacio con sus alumnos.
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Resumen

En esta ponencia se presentan las ventajas del uso del expediente único del alumno como herramienta orientadora durante la 
atención y seguimiento puntual al tutorado, a través de la plataforma virtual de tutorías, mostrándolo como una propuesta, ya 
que las instituciones pueden contextualizar, adaptar y/o adoptar para su propuesta de seguimiento. Además de que muestra la 
mejorara en el registro de la acción tutorial y trayectoria escolar del alumno, generando el expediente único del alumno a través 
de la plataforma virtual de tutorías, dado que se sistematiza dicha información alimentada por diferentes departamentos como 
son: Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Control Escolar, Tutorías, Orientación Educativa. Contribuyendo a la mejora 
en la calidad educativa ofrecida en el plantel. 
Palabras clave: expediente único, herramienta, seguimiento y atención. 

Introducción

En los años recientes, la creciente matrícula, en los distintos niveles educativos, ha provocado que la atención personalizada del 
estudiante por parte del profesor se haya complicado y se observa una evidente necesidad de implementar estrategias que 
amplíen y mejoren la atención personalizada del estudiante. En la presente investigación se establecen un sistema de formatos 
(instrumentos) que permitan registrar el seguimiento de la acción tutorial grupal e individual durante el desarrollo de la tutoría, 
describe una propuesta de formatos que permitan registrar el desarrollo de la acción tutorial, tal que las instituciones contex-
tualicen, adapten y/o adopten para su propuesta de seguimiento. Ya que es de vital importancia el desarrollar un expediente 
modelo como lo menciona el manual 4.0 de COPEEMS. 
Si bien la propuesta que realiza la universidad autónoma de Sinaloa a través de la dirección de escuelas preparatorias dentro del 
PIT_BUAS 2015, esta se adapta a las necesidades y se contextualiza a cada uno de los planteles del bachillerato de la UAS, ya que 
el registro dentro de la plataforma virtual es una opción posible para algunos, por el contrario, algunos planteles no cuentan con 
este recurso tecnológico, sin embargo, se puede adaptar de manera física. 
El objetivo que se persigue es dar el seguimiento y atención oportuna partiendo de un expediente único que contenga informa-
ción que va desde la ficha de identificación, hasta la descripción de los test como lo son EDAOM, HEMA, CHAEA, PNL.; así como 
también el registro sistemático del desarrollo de las competencias, aspectos destacables de conducta y trayectoria académica.
Se muestra los resultados en cuanto a eficiencia terminal de los últimos 3 ciclos escolares de la unidad académica Preparatoria 
La Cruz que como la acción tutorial entre otras estrategias han permitido mejorar este indicador. 

Fundamentación teórica 

Con el surgimiento de la educación sistematizada, la tutoría se formaliza y gradualmente empieza a aparecer en la mayoría de 
los centros educativos, convirtiéndose con el tiempo en una práctica generalizada que cobra cada vez mayor importancia a 
nivel mundial (ANUIES, 2001). Lo cual indica que la tutoría se aplica en la actualidad en la mayor parte de los centros de estudio 
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en México, tanto a nivel básico como en el bachillerato y licenciatura que desde el análisis que realiza. algunos de los objetivos 
principales es el resolver problemas relacionados con la deserción, el abandono de los estudios, el rezago, la baja eficiencia 
terminal, entre otros.
 Ya que un sistema de tutoría consiste en responsabilizar al estudiante y al tutor de desarrollar un conjunto de actividades 
académicas y de la realización de proyectos de investigación de interés común. Se trata de un acompañamiento al estudiante 
durante su trayecto en el proceso educativo, dando un seguimiento puntual ante la identificación de necesidades y problemas 
académicos que esté presente. 
De acuerdo con los lineamientos de la política educativa nacional, teóricos e investigadores que muestran evidencias nacionales 
y mundiales de la tutoría académica, en la Universidad Autónoma de Sinaloa esta se distingue en tres tipos (Tutor responsable 
del grupo escolar, Tutoría individual (Tutor-Tutorados) y Tutoría entre iguales). Ya que en el Acuerdo 442 por el que se establece 
el SNB en un marco de diversidad los aspectos referidos a la orientación, tutorías y mecanismos de apoyo a las necesidades de 
los estudiantes se contextualizan ampliamente, y se sintetiza la revisión de las distintas experiencias de los subsistemas de la 
EMS en este tipo de acciones.
En los años recientes, la creciente matrícula, en los distintos niveles educativos, ha provocado que la atención personalizada del es-
tudiante por parte del profesor se haya complicado y se observa una evidente necesidad de implementar estrategias que amplíen 
y mejoren la atención personalizada del estudiante. De tal forma que reciba, de manera permanente y sistemática, orientación de 
parte del docente, del tutor, del orientador educativo y de todas las instancias involucradas en su proceso de formación (Acuerdo 
9/DOF/2009).
El desarrollo de un acompañamiento sistematizado requiere de herramientas que apoyen a los involucrados en este proceso. 
Entendiéndose como herramienta todo programa educativo didáctico diseñado para orientar la labor de los profesores en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y 
permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 
Copeems establece como propuesta de instrumentos que se especifican permiten recopilar información para el seguimiento a 
estudiantes (el modelo de expediente, guías de entrevista, cuestionarios y formatos de registro, entre otros). 
Para cumplir con esta demanda, el BUAS a través de la DGEP diseño una plataforma virtual que cumple con estas especifi-
caciones posibilita el uso del expediente único del alumno, como respuesta a lo que plantea el instrumento evaluador, este 
fundamentado en el PITBUAS. Donde además de encontrar información general del tutorado, el Tutor-Tutorado, Tutor-Asesor 
par, Asesor Par Asesorados pueden interactuar, en ese espacio en tiemplo real y de manera asincrónica permitiendo reforzar 
temas de interés y generando la evidencia en esta herramienta, el tutor puede hacer una serie de consultas tales como consultar 
las formas de aprendizaje del alumno, identificar conductas emocionales que afectan su rendimiento académico mediante los 
test’s psicopedagógicos incluidos en la plataforma y que el tutorado deberá contestar al registrarse, la trayectoria académica del 
alumno a través del Departamento de Servicios Escolares (DSE), trayectoria actitudinal (aspectos destacables y canalizaciones 
por deficiencias académicas u otros) entre otros. Además, da pauta para establecer comunicación a través de conversaciones 
en grupo y mensajes privados entre Tutor-Tutorado, ahí existen la posibilidad de dar de alta y compartir recursos didácticos 
(hipervínculos, videos, documentos).
A través del sistema integral de tutorías (SIT) en plataforma virtual se establece un vínculo de seguimiento y atención por parte 
de los actores involucrados como lo son el departamento de tutorías, secretaria académica y orientación educativa, partiendo 
de un expediente único del alumno. 

Metodología 

Se establecen un sistema de formatos (instrumentos) que permitan registrar el seguimiento de la acción tutorial grupal e indivi-
dual durante el desarrollo de la tutoría, mediante el siguiente procedimiento donde se mencionan los involucrados en el mismo: 
El PIT_BUAS describe una propuesta de formatos que permitan registrar el desarrollo de la acción tutorial, tal que las instituciones 
contextualicen, adapten y/o adopten para su propuesta de seguimiento, donde se muestra el registro y seguimiento de las 
competencias genéricas, así como el procedimiento metodológico de la integración de los expedientes grupal e individual, en 
carpetas que contengan Asignación y seguimiento de tutorías por grupo escolar e individual: Tutor-grupo escolar, seguimiento 
grupal, Tutor- Tutorado, seguimiento individual y Tutor- Asesor par. 
Procedimiento para que el tutor remita/canalice a los estudiantes, cuya problemática no pueda resolver, por requerir atención 
especializada. Se propone el formato de registro de atención firmadas por los estudiantes tutorados. Expedientes de seguimien-
to de atención personalizada, por canalización. 
Los expedientes se integran por grupo escolar, ahí se guarda la asignación, Curriculum del tutor y plan de trabajo, así como la 
evidencia de las sesiones grupales que el tutor desarrolla. 
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El tutor puede canalizar en cualquier momento a los alumnos que detecte con necesidad de atención personalizada y/o puede 
haber docentes que se comprometan a la tutoría personalizada (Tutor-tutorado), en este caso «Atención personalizada» se debe 
integrar una carpeta del/los alumnos en cuestión e integrar en su expediente individual, formato «Planeación para la atención 
de necesidad de tutoría», ficha de identificación (imprimir desde plataforma de tutorías), carta compromiso y el respectivo 
seguimiento. 
Algunos alumnos participan como asesores par, igual debe de integrarse un expediente individual e incluir además el formato 
de asignación Tutor asesor par-Asesorados, así como su seguimiento. 
Los expedientes deben contener información personal, académica, administrativa y la que se genere durante su respectivo 
seguimiento, considerando los momentos de ingreso, trayectoria y egreso.
Documentos que integran el expediente modelo: 
Expediente de Grupo: 

• Nombramiento de asignación como tutor de grupo. (Anexo 1)
• Curriculum sintético sobre su formación y capacitación para la Acción Tutorial. En caso del bachillerato incluir copia del 

documento que avala tener su formación de PROFORDEMS, CERTIDEMS y/o Diplomado en formación para el desempeño 
en la tutoría académica, avalado por el comité directivo de SNB.

• Cronograma semestral de actividades del PAT 
• Trayectoria académica del grupo (Anexo 2)
• Evidencia de las sesiones de trabajo realizadas con su grupo escolar (al menos una sesión por mes).
• Evidencia de las canalizaciones hechas 
• Informe semestral de su trabajo tutorial. 

Seguimiento de trayectoria académica del grupo. (Anexo 3)
Canalizaciones (Anexo 4)

Expediente de seguimiento individual: 

El seguimiento individual se da en los casos de canalización y/o cuando un docente tutor acompaña a un estudiante la tutoría 
individual. Personalización: se educa a la persona como tal, para el desarrollo de la personalidad de cada uno (atención perso-
nalizada). Individualización: se educa a personas concretas, con características individuales, que se deben respetar, aprovechar y 
enriquecer. (La acción tutorial orientará el proceso educativo individual).
Documentos del expediente: (Anexo 5)

• Ficha de identificación 
• Graficas de los Test Psicopedagógicos del PIT y sus respectivas interpretaciones 
• Trayectoria académica (Historial académico) 
• Formato de Necesidad de tutoría 
• Plan de Acción para Tutoría Individual (PATI) (Este lo elabora el tutor y lo valida con su Tutorado, estableciendo acuerdos y 

firmando la carta compromiso la cual se anexa al mismo expediente). PATI solo en el caso de Tutoría Individual. 
• Evidencias que muestren el seguimiento académico, actitudinal/psico-social y/o administrativo, incluyendo las entrevis-

tas/sesiones (al menos una al mes) de seguimiento. 
• Informe semestral, en el caso de la tutoría individual con PATI. 

En ambas modalidades de atención tutorial, la plataforma Web tiene como propósito fomentar la interacción entre tutores, tuto-
rados y otros actores del proceso tutorial en línea y que permita el seguimiento cercano a la trayectoria escolar de los tutorados, 
propiciando el expediente único del Estudiante. 
 El seguimiento de la atención personalizada en plataforma (anexo 6) inicia con la canalización; esta inicia desde el Tutor, sin 
embargo, se dan casos en que el alumno llega por sí mismo hacia el departamento de tutorías con él RT o a instancias como 
Centro de Atención Estudiantil (CAE), Tutor de Atención Especial (TAE), Orientación Educativa (OE). En cualquiera de los casos 
se da de alta en el sistema y en consecuencia se integra a su expediente y cualquier actor o instancia de las antes mencionadas 
puede tener acceso al expediente digital respectivo, incluyendo al padre de familia. 
Así, en apoyo a la actividad tutorial el Sistema Integral de Tutoría (SIT) que funciona de manera compatible con el Sistema Integral 
de Información Administración (SIIA) permite establecer un canal de comunicación entre el tutor y el tutorado, lo que contribuye 
al diagnóstico de estudiantes que presenten problemas con incidencia en su desempeño, partiendo de la posibilidad de consultar 
de la trayectoria académica de los Estudiantes, suministrada por el Sistema Automatizado de Control Escolar (SACE) de la Dirección 
de Servicios Escolares (DSE). Desde la trayectoria académica el tutor puede detectar el desempeño académico de sus tutorados, así 
como el nivel de logro de sus competencias genéricas y disciplinares, tal que este recurso contribuye para elaborar el diagnóstico 
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y establecer su plan de intervención para la mejora de la calidad educativa, a nivel de PAT y/o PATI.
La metodología que se plantea trabajar en el PIT BUAS es el seguimiento puntual de los alumnos mediante su expediente único, 
esta herramienta ubicada en plataforma virtual es un orientador de los involucrados en el proceso de calidad propuesto por la 
RIEMS. Donde el alumno deja de ser un número en la masividad del aula para convertirse en una persona con motivaciones, 
expectativas, personalidad académica y formas de pensar al alcance del docente, a través del análisis de su expediente.

Impacto de la acción tutorial en el Plantel La Cruz 

En lo que respecta al impacto de la eficiencia terminal en el plantel La Cruz se puede observar que en el ciclo escolar 2011-2012 
se obtuvo un 91.54% como resultado, mientras que en el ciclo 2012-2013 se presentó un aumento del 91.98%, sin embargo, en 
el ciclo 2013-2014 disminuyo en un 90.69%.

Unidad Académica Preparatoria La Cruz (Plantel La Cruz)
Eficiencia terminal

2011-2012 2012-2013 2013-2014

91.54% 91.98% 90.69%

En este sentido se pueden observar diferentes motivos por los cuales se presenta una baja en este último ciclo escolar analizado, 
ya que se tuvo un aumento en la matrícula escolar, un mayor número de alumnos que fueron baja por cambio de escuela y al 
inicio del ciclo escolar cierto número de alumnos no culmino su proceso de inscripción. 

Conclusiones 

Es importante el dar un seguimiento puntual del desarrollo académico que presentan los alumnos dentro del entono escolar, 
para esto es necesario apoyarse de herramientas e instrumentos que orienten a los actores involucrados en dicho proceso. 
La plataforma Web tiene como propósito fomentar la interacción entre tutores, tutorados y otros actores del proceso tutorial 
en línea y que permita el seguimiento cercano a la trayectoria escolar de los tutorados, propiciando el expediente único del 
estudiante. 

Propuestas

Por tal motivo se requiere urgentemente promover a directivos, docentes, tutores y orientadores de todo centro escolar esta 
nueva filosofía de la educación «La práctica docente acompañada con la acción tutorial de manera formal» en la generación de 
un expediente único generado por los distintos departamentos (Departamento de Tutorías, Departamento de Control Escolar, 
Departamento de Orientación Educativa, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Difusión Cultural y Servicio Social), 
para ello será necesario la impartición de curso-taller para el manejo de la página web, qué tiene como objetivo general capacitar 
a los involucrados en la acción tutorial de la UA abordando elementos de comprensión/socialización, organización e implemen-
tación del PIT, tal que con pertinencia, disposición, compromiso y trabajo colaborativo se logren establecer mejores condiciones 
para brindar atención adecuada a los estudiantes y así contribuir en la mejora continua de la calidad educativa.
Por lo tanto, el tutor debe contar con una capacitación acorde a la propuesta del plan de acción tutorial, que le permita utilizar 
adecuadas estrategias para prevenir y corregir el bajo rendimiento y la reprobación por medio de actividades de atención y se-
guimiento tanto individual como grupal. Para lograr las metas educativas, el programa de tutoría deberá aprovechar los distintos 
apoyos institucionales, así como promover la participación de los diferentes actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Anexos 
Anexo 1. Nombramiento de asignación como tutor de grupo. 

Anexo 2. Trayectoria académica del grupo 

Anexo 3. Seguimiento de trayectoria académica del grupo
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Anexo 4. Canalizaciones 

Anexo 5. Documentos del expediente único 

Anexo 6. El seguimiento de la atención personalizada en plataforma  
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El impacto de la tutoría en la Escuela Preparatoria 2
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Institución: Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela Preparatoria Dos, Coordinación de Tutorías

Resumen

En la actualidad, la mayoría de las instituciones de Educación Media Superior se enfrentan con índices de reprobación, rezago, deserción 
y eficiencia terminal alta, lo que afecta la calidad de los procesos educativos; una de las propuestas a estos problemas es la orientación 
educativa, que es el medio para descender estos índices. Dentro de las actividades que la orientación educativa ofrece para abatir los 
problemas académicos que los alumnos tienen, esta la tutoría. 
Considerando todo esto, la Coordinación de Tutorías de la Escuela Preparatoria Dos de la UADY, propone diversas acciones para 
promover la utilidad de este servicio, todas ellas encaminadas al apoyo y permanencia de los estudiantes; entre las acciones 
desarrolladas se encuentran: la promoción y difusión del servicio a través de oficios, correos, conferencias y carteles dirigidos 
a estudiantes (receptores del servicio) y docentes (como personal de apoyo para la detección y canalización de estudiantes), 
seguimiento académico a estudiantes que presentan asignaturas en riesgo y talleres dirigidos a estudiantes que no presentan 
dificultades académicas, por mencionar algunas.
Introducir cambios en el ámbito escolar no es una tarea sencilla; sin embargo, vale la pena el esfuerzo, pues los resultados 
benefician a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo
Contexto

La Preparatoria Dos de la Universidad Autónoma de Yucatán, en una escuela pública de Educación Media Superior, de carácter 
urbano y que cuenta con recursos federales, estatales y propios.
La Preparatoria tiene un total de 242 empleados y una matrícula de alumnos de 4,123; de los cuales 1293 corresponden a primer 
año, 1449 a segundo y 1381 a tercero; se tiene aproximadamente 200 alumnos recusantes (alumnos que no están en el aula 
pero que durante el ciclo escolar llevarán las asignaturas que adeudan en cursos intersemestrales, de invierno y verano) y cada 
año egresan aproximadamente 1000 alumnos. En cuanto a las bajas, al año se tienen 300 bajas (de todos los grados) aproxima-
damente, (M. Cárdenas, comunicación personal el 31 de octubre de 2016).
En el 2012, la Universidad modifica su modelo educativo y crea el Modelo Educativo de Formación Integral, MEFI por sus 
siglas, viendo de esta forma a la educación de una forma integral.
La UADY coloca en el centro de la formación a la persona como núcleo de su preocupación y justificación de su quehacer, y 
promueve el crecimiento y desarrollo de seres humanos autónomos, libres, responsables y solidarios por medio de programas 
educativos que contribuyen a la formación integral, de manera que las y los egresados posean una actitud responsable ante el 
ambiente y la sociedad, y contribuya a la construcción de una sociedad más justa y democrática (UADY, 2012).
Los ejes del modelo educativo son: flexibilidad, innovación, educación basada en competencias, educación centrada en el aprendi-
zaje, internacionalización y responsabilidad social.

Problemática detectada

Actualmente, la mayoría de las instituciones de Educación Media Superior se enfrentan con índices de reprobación, rezago, 
deserción y eficiencia terminal alta; lo que afecta la calidad de los procesos educativos; la orientación educativa ha venido a ser 
el medio con el cual descender estos índices como una estrategia principal.
Dentro de las actividades que la orientación educativa ofrece para abatir los problemas académicos que los alumnos tienen esta 
la tutoría; Santiago (2012) define la tutoría como una herramienta o punto de apoyo para lograr formar un estudiante de manera 
integral, es decir, desarrollando en él sus dimensiones: humana, emocional, intelectual, personal, social, etc. En México la tutoría 
es vista como una herramienta básica para el éxito escolar de los estudiantes por lo que instituciones de todo el país implemen-
tan programas a nivel curricular como actividades transversales a los planes y programas de estudio. Una figura medular en el 
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funcionamiento de estos programas es el tutor.
El tutor es la persona que apoya al tutorado en las problemáticas que se le presentan, es el encargado de implementar con sus 
tutorados estrategias individuales y grupales pertinentes para solucionar problemáticas de desempeño académico (UADY, 2017).
La Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, (SEP, 2008) establece dentro de sus mecanismos de gestión para la 
atención de las necesidades educativas de los alumnos los programas de tutoría teniendo en cuenta las características propias 
de la población en edad de cursar el bachillerato, siendo una vez más, la figura del tutor la que acompaña al alumno en su tránsito 
por la Educación Media Superior.

¿Qué pasa con el tutor?

Sin embargo, aun cuando tanto la RIEMS, SEP y UADY señalan la importancia del trabajo del tutor, se ha detectado que los tutores 
no saben manejar las problemáticas que les presentan sus tutorados, haciendo que estos hagan evaluaciones negativas del 
servicio de tutoría, no lo soliciten o incluso algunos se den de baja por reprobación al concluir el primer año; en la Preparatoria 
Dos durante el ciclo escolar 2016-2017, se dieron un total de 235 bajas, de la cuales, 167 corresponden a deserción por bajo 
desempeño académico y reprobación escolar (M. Cárdenas, comunicación personal el 1 de agosto de 2017). 
Por otro lado, los profesores de la preparatoria refieren a sus coordinadores de área, en comunicaciones verbales, la falta de se-
guimiento por parte de los tutores a los reportes que realizan sobre las problemáticas que enfrentan con los alumnos en el aula.

Acciones desarrolladas 

Ante el gran número de estudiantes, los tutores no han podido implementar estrategias individuales y grupales que cubran al 
100% de los alumnos que han presentado o presentan problemáticas; es por ello, que la Coordinación de Tutorías de la prepara-
toria implementó acciones para desarrollar estrategias en los estudiantes a fin de mejorar su rendimiento académico. 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, la coordinación de tutorías desarrolló las siguientes acciones:

Acción 1. Oficio para profesores con formas de contacto del tutor.

Con el objetivo de que se conozca el trabajo que realizan los tutores en la comunidad escolar, se realizó un oficio que fue 
entregado a cada profesor durante el mes de noviembre donde se especificaba cuándo podía acudir con el tutor, las formas de 
contacto con el mismo y, de manera anexa se entregó el listado de tutores por grupo escolar y los medios de contacto del tutor 
(correo electrónico y celular). El oficio se entregó a 155 personas, siete coordinadores académicos y 148 maestros.

Acción 2.Cartel para profesores y alumnos con las funciones del tutor.

Siguiendo con el mismo objetivo, que fue difundir el trabajo del tutor, se pusieron carteles en la escuela con las funciones del 
tutor. Se desarrollaron dos carteles, uno dirigido a profesores y otro a alumnos.
En el caso del cartel de los maestros fue colocado en una pared en la sala de maestros, en el área de reloj checador, en la coor-
dinación académica y la secretaría académica; el de los alumnos se colocó en los corchos de cada salón (42 salones), vitrinas de 
la escuela (en cada edificio existe una, con un total de 10), biblioteca, coordinación académica, coordinación de tutoría, salones 
de cómputo, secretaría académica y secretaría administrativa. 

Acción 3. Conferencia para maestros sobre tutoría.

Siguiendo con el objetivo de que se conociera el trabajo que realizan los tutores en la comunidad escolar, se llevó a cabo una plática 
para maestros el 18 de enero en dos turnos, a las 9:00 hrs. y a las 16:00 hrs.; esto debido a que existen profesores que trabajan en la 
mañana y otros por la tarde, por el tipo de horario matutino y vespertino que maneja la escuela.
Se contó con la participación de 126 profesores, 65 en el turno matutino y 56 en el turno vespertino. La plática fue impartida 
por la directora de la escuela con apoyo de la coordinadora de tutorías quien puntualizaba la información que se proporcionó. 

Acción 4. Taller para alumnos «El costo de la excelencia».

Uno de los objetivos a alcanzar fue que los tutores trabajen con todos los alumnos para mejorar los resultados de aprendizaje, debido a 
que solo estaban trabajando con alumnos en reprobación escolar, por lo que se decidió establecer acciones para los alumnos que no 
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adeudan asignaturas. De esta forma, se creó un taller dirigido a los alumnos que no están reprobando asignaturas con el nombre «El 
costo de la excelencia» que tuvo como objetivo: fortalecer el desarrollo de habilidades personales y escolares en los estudiantes de la 
escuela preparatoria. 
El taller se realizó del 15 al 18 de enero, en cuatro sesiones con duración de 2.5 hrs cada una. Fueron seleccionadas estas fechas 
debido a que los alumnos al no encontrarse tomando cursos de recursamiento tienen disponibilidad de horario para asistir. Se 
contó con la participación de 33 alumnos. En la tabla uno, se puede ver la carta descriptiva del taller.

Horario y 
lugar Fechas Temas y/o actividades

De 10:00 am 
a 12:20 pm 

Lunes 15 de enero de 2018  «Experiencias, retos y necesidades por ser alumno de 
excelencia».

Martes 16 de Enero de 2018

Tema: «El verdadero significado de ser alumno de 
excelencia».
Tema y actividades: «Estrés y frustración, ¿cómo 
afrontarlos?».

Miércoles 17 de Enero de 
2018

Tema: «Dejemos atrás los estereotipos».
Tema y actividades: «Tiempo libre, ¿Qué hacer con este?».

Jueves 18 de Enero de 2018
Tema: «La importancia de las redes de apoyo».
Tema y actividades: «Trabajo colaborativo, ¿cómo 
lograrlo?».

Tabla 1.
 Carta descriptiva del taller

Acción 5. Correo electrónico a profesores de las funciones del tutor.

En el mes de mayo, la coordinadora de tutorías envió vía correo electrónico a los profesores, el cartel diseñado para ellos con las 
funciones del tutor y la forma en que pueden ser contactados.
El cartel con las funciones del tutor y formas de contacto se entregó a las direcciones electrónicas de 191 personas que forman 
parte del personal de la institución y que están incluidas en el grupo que ofrece el correo institucional, donde se encuentran 
docentes y administrativos. Alrededor de diez profesores contestaron de recibido y con aceptación positiva al mismo; y los 
tutores refieren que los profesores en contacto personal les comentaron que les había llegado el correo con sus funciones y 
agradecían el mismo. 

Acción 6. Tutoría de seguimiento académico. 

En el mes de diciembre, se establece impulsar el seguimiento académico que realiza el tutor como una acción para la mejora del 
trabajo que se realiza, se pretendió que en este segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018 la tutoría mejorara en atención 
individual y grupal con respecto al semestre pasado, brindando una atención más personalizada. 
La coordinadora de tutorías acordó con los tutores, en academia de planeación, el trabajo con los alumnos a lo largo de todo 
el semestre (25 enero-3 junio de 2018), buscando atender a la mayor parte de los alumnos en tutoría individual y al 100% en 
tutoría grupal. 
Ruiz y Ruiz (2007), señalan que monitorear los logros académicos de los alumnos no es una tarea sencilla, pero ayuda a la calidad 
educativa y a concretar el perfil de egresado que establece la institución. Proporcionar seguimiento académico implica obtener 
datos númericos (asignaturas aprobadas, asignaturas reprobadas), factores motivacionales, capacidades cognitivas, conocimientos 
previos, hábitos de estudio, inteligencia emocional, entre otros. Todos estos aspectos son los que el tutor trabaja en tutoría con el 
alumno. Un buen seguimiento académico implica análisis de bases de datos, entrevistas y talleres impartidos. 
Esta acción se implementó con el inicio del segundo semestre del ciclo escolar, los 11 tutores se encargaron de dar seguimiento 
a sus siete grupos (350 tutorados aproximadamente), el trabajo de acción tutorial consistió en realizar entrevistas personales con 
alumnos que se encuentran en riesgo académico de reprobación escolar y estudiantes que presentaban dudas administrativas 
o problemas con alguna asignatura o situaciones personales que afectaban su desempeño. 
De igual manera, se realizaron entrevistas con padres de familia o tutores legales de alumnos cuya situación requería que estu-
vieran enterados (bajo desempeño, problemas de conducta, etc.).
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Mes Atenciones

Febrero
Total de visitas: 449

445 alumnos
2 padres de familia

Marzo
Total de visitas: 580

570 alumnos
10 padres de familia

Abril
Total de visitas: 689

676 alumnos
13 padres de familia

En la tabla dos, se muestra el número de atenciones individuales que los tutores escolares tuvieron de febrero a Junio de 2018, 
de acuerdo con la bitácora de atenciones que se encuenta en la coordinación de tutorías.

Tabla 2
Atenciones individuales de tutoría de febrero a junio de 2018

Tabla 2. Atenciones individuales de tutoría de febrero a junio de 2018 (continuación)

Mes Atenciones

Mayo
Total de visitas: 920

641 alumnos
57 padres de familia

1-10 Junio
Total de visitas: 546

328 alumnos
65 padres de familia

Como se puede observar en la tabla dos, de febrero que inició el segundo semestre al 10 de junio se atendieron a 3,184 personas, 
de las cuales 3,037 son alumnos y 147 padres de familia o tutores legares, y entre los principales motivos de visita se encuentran 
recursamientos, proporcionar información, citas agendadas, calificaciones, entre otras.
Adicionalmente a la tutoría individual, los tutores como parte del seguimiento académico y para prevenir la reprobación escolar, 
desarrollaron sesiones de tutoría grupal donde se atendió al 100% de la población, fueron un total de cuatro sesiones distribuidas 
en todo el semestre y donde en plenarias se trabajó con temas como: (a) elección de materias optativas, (b) información sobre 
recursamientos y (c) trabajo en equipo, entre otros; y se resolvieron problemas grupales que presentaban las secciones, etc. 

Acción 7. Contacto del tutor con profesor de asignatura. 

El tutor, a lo largo de todo el semestre, estuvo en contacto con los profesores que impartieron asignaturas en los grupos que 
tenían a su cargo. Al inicio del semestre, el tutor se presentó con sus profesores para que estuvieran al tanto que sería la persona 
con la que se tuviera contacto por cualquier situación académica, de conducta o personal con los alumnos; de esta manera, los 
profesores realizaron reportes de conducta o bajo desempeño académico a los tutores por medio del sistema de reportes de la 
escuela o a través del correo electrónico, mensajería personal o en entrevistas personales. 

Acción 8. Academia con profesores. 

En el mes de mayo, la coordinadora de tutorías acordó con los coordinadores académicos de área, el espacio para tutoría en las 
academias de tercer corte del semestre en curso, por lo que quedaría agendado un espacio para la coordinación de tutorías en 
la orden del día. Cada tutor fue asignado de manera aleatoria por el coordinador a una mesa de trabajo de los profesores, a fin de 
intercambiar información sobre lo realizado a lo largo del semestre.
La academia se llevó a cabo el día 8 de junio, los profesores estaban divididos por área y por asignatura, así que cada tutor 
trabajó con alrededor de tres a cinco profesores por asignatura, recabando información sobre el desempeño y problemas que 
se enfrentan en el aula y buscando formas conjuntas de solución; de igual manera, se presentaron propuestas de futuro trabajo 
para el siguiente ciclo escolar.
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Conclusiones

Introducir cambios en el ámbito escolar no es una tarea sencilla, ya que implica modificar conceptos, actitudes, métodos e 
intervenciones para mejorar o cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y más si afectan el trabajo de un conjunto de 
personas.
Autores como Chacón (2003, en Monge, 2010) y Rodríguez (1993, en Monge 2010), señalan la evaluación como una fase de los 
programas de tutoría, inclusive Rodríguez la plantea como una detección de necesidades previa al diseño del programa. 
En lo referente a la difusión del trabajo de tutoría, la mayoría de los alumnos como profesores saben quién es su tutor y la mayoría 
de ellos reconoce al menos alguna de sus funciones. Todos hacen referencia a los carteles que hay en la escuela y los profesores 
a la plática que se les dió. Adicionalmente, los alumnos señalan que los tutores les han dicho de que trata tutoría. 
Tanto tutores como alumnos señalan estar satisfechos con la tutoría realizada. Los alumnos señalan acudir en su mayoría con el 
tutor designado y los diferentes motivos por los cuales acuden, y los tutores hablan de su contacto con los estudiantes, mencio-
nando que lo que dificulta su trabajo es la cantidad de alumnos que atienden. 
En cuanto al trabajo del profesor con el tutor, se observa cómo tutores y profesores consideran que ha mejorado su comunicación 
acerca de que existe más contacto entre ellos; sin embargo, los profesores consideran que requieren mayor retroalimentación a 
lo que reportan y refieren que prefieren las entrevistas personales como medio de contacto con ellos. 
Peinado, Peinado, Huerta, Mendoza y Ladrón de Guevara (2011) señalan que la evaluación realizada a los profesores es un 
aspecto útil para identificar fallas y que es posible de esta manera realizar cambios o adecuaciones que fortalezcan el proceso 
de aprendizaje. 
Los niveles de aprobación reprobación sufrieron cambios de un semestre a otro, se puede concluir, que parte de esta mejora, 
es la acción tutorial que se realizó con los alumnos de manera más intensa en el segundo semestre. La tabla tres, muestra los 
porcentajes de aprobación-reprobación de ambos semestres del ciclo escolar 2017-2018 y el número de reportes en siscap 
realizado en los mismos períodos de tiempo

Agosto-diciembre 2017 Enero-junio 2018

Aprobación 
Reprobación 
Reportes en SISCAP general 
Reportes en SISCAP tutores
Reportes en SISCAP profesores 

3798 (92.38%)
313 (7.61%)
13906
13321
585 (29 profesores)

3906 (94.48%)
228 (5.51%)
15864
14225
1639 (30 profesores)

Como se puede observar en la tabla tres, el porcentaje de alumnos con un promedio aprobatorio en el segundo semestre del 
ciclo escolar es de 94.48%, 2.61% (108 alumnos) más alto que el primer semestre. Y en cuanto a la reprobación escolar, en el 
segundo semestre disminuyó un 2.03% (85 alumnos menos) con respecto al primer semestre. 
En cuanto a los reportes en SISCAP, en la tabla cinco se puede observar un aumento en el segundo semestre con respecto al 
primero, cabe destacar que el número alto de reportes (arriba de 10,000) es debido a que se cuenta con una matrícula de más 
de 4000 alumnos y un mismo alumno puede tener varios reportes. 
Por todo lo anterior señalado, se concluye que la acción tutorial contribuye a la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes, es por ello que es de suma importancia implementar estrategias que permitan al tutor llegar a un mayor número 
de estudiantes.
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Resumen
 
La tutoría desde su esencia en el escenario educativo, busca aportar soluciones a problemas relacionados con la deserción, 
rezago educativo y abandono de los estudios, en cualquier nivel educativo. El presente trabajo busca evidenciar la eficiencia 
de utilizar las asesorías académicas como elemento nivelador de aquellos alumnos que se encuentran como irregulares en el 
estatus de las materias cursadas. 

Introducción 

La tutoría es un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo de la formación y estancia del alumno en 
el Nivel Medio Superior. 

La tutoría apoya a los alumnos en su proceso educativo, buscando que desarrollen y siempre hacia el mejoramiento su rendi-
miento académico, solucionar problemas académicos, desarrollar hábitos de estudio, reflexión en su proyecto de vida y en su 
convivencia social.

En los documentos de la RIEMS, en el Programa Nacional de Tutoría nos indica que: «La orientación y el apoyo mediante tutorías 
es un servicio preventivo de la mayor importancia, ya que el conocimiento temprano de la vocación, aptitudes, intereses y 
facilidades de los jóvenes servirá para encauzarlos no sólo en su trayectoria académica sino en su horizonte de vida. Si se conoce 
a dónde se quiere llegar, resulta mucho más sencillo si se cuenta con respaldo y acompañamiento. De allí que al realizar una in-
versión en el factor humano en una etapa formativa de gran importancia redundará en una potencialización del capital humano 
con el beneficio consecuente para nuestro país y para millones de horizontes vitales».
Es de suma importancia el acompañamiento por un tutor, ya que los alumnos de nivel medio superior presentar necesidades 
formativas y de orientación, diferentes que rebasan el ámbito de clases o de aprendizaje de una materia especifica. Los alumnos 
se enfrentan a dificultades de conocimientos, provocando una falta de seguridad emocional para presentar exámenes de regu-
larización, por lo cual es importante el acompañamiento y el convencimiento por parte del tutor que ayude al mejoramiento 
académico, lo cual apoyará en la disminución del rezago académico.

Se conoce que el propósito en México de conformar un Programa Nacional de Tutoría, es «abatir los índices de reprobación, 
disminuir las tasas de deserción y los índices de rezago, elevar los índices de egreso y la tasa de eficiencia terminal».

El rezago escolar es considerado como un indicador que proporciona información sobre el atraso y rendimiento académico de 
los estudiantes y tiene como referente el que presente en los diferentes periodos de regularización, en donde el alumno debe 
estar lo suficiente preparado para presentar el examen de la materia que regularizará, por lo que una estrategia que apoya a que 
el alumno se anime y tenga el valor de presentarlo es el haber tomado asesorías. 

Son variados los factores que afectan en alguna medida el rezago educativo, factores ligados al clima educativo dentro del 
hogar, a problemas socioeconómicos, a dificultades de ingreso dentro del hogar, a la organización familiar, clima escolar, factores 
emocionales, factores académicos y factores normativo.

Dentro de los factores emocionales y académicos se han destacado que el acompañamiento por parte del tutor y el convencerlo 
de tomar asesoría, así como llevar un seguimiento más cercano, ayuda a que el alumno tenga los conocimientos, pero principal-
mente el valor y sentirse seguro para presentar los exámenes de regularización. 
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Desarrollo

Una de las finalidades de la tutoría académica en México, es resolver problemas relacionados con la deserción, rezago educativo 
y abandono de los estudios.
En este trabajo se realizó el análisis del impacto que se tiene las asesorías para la regularización de los alumnos de 2do semestre 
de la generación 2017-2020, llevando acabo el seguimiento en la regularización con respecto a la interacción que se tiene con 
las asesorías. 
Lo primero que se realizó fue el analizar a la población de alumnos de la generación, de la situación de los alumnos al iniciar el 
segundo semestre, de los cuales son regulares y no regulares, es importante mencionar que los alumnos regulares son aque-
llos que no presentan ninguna materia reprobada del 1er semestre. (Figura 1) Observamos que el 49.7 % de los alumnos son 
REGULARES.

Figura 1 Situación escolar de la generación 2017 - 2020

Figura 2 Situación escolar de la generación 2017 - 2020 con respecto al turno

Se realizó el análisis por turno, para poder observar cómo se comporta con respecto al turno de los alumnos (Figura 2). Obser-
vamos que en el turno matutino hay una mayor cantidad de alumnos que son regulares, caso contrario del turno vespertino.
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En el transcurso del semestre 118 alumnos irregulares tomaron asesorías, el 42.7 % de los alumnos irregulares, el 20.3 % del total 
de la población de los alumnos de 2do semestre. De los 118 alumnos irregulares que tomaron asesorías, 58 de ellos aprobaron 
todas sus materias antes de finalizar el semestre; 15 no regularización ninguna materia y el resto regularizó cuando menos una 
materia. Antes de finalizar el 2do semestre se tuvieron 457 alumnos regulares, de los cuales 153 alumnos regularizaron en los 
diferentes periodos de regularización, el 26.37 % del total de la población. (Figura 3)

Es importante mencionar que las asesorías ayudaron en la regularización de los alumnos de 2do semestre, ya que se observa 
claramente que se pasó de solo tener 49.7% de REGULARES a 78.8% al finalizar el 2do semestre aumentando un 29.1 %.

Conclusiones

Se sabe que la regularización de los alumnos es un fenómeno multivariable. En este momento podemos llegar a la conclusión 
que dentro de las variables que destellan resultados optimistas y nos permitan seguir analizando su factor de incidencia positivo 
en nuestro ámbito educativo, para lograr la máxima eficacia en el término de los niveles educativos de nuestros jóvenes, es el 
estar haciendo un seguimiento más cercano a los alumnos y estar al pendiente de que tomen asesorías, dentro de la institución 
o fuera de ella. 

El principal trabajo del tutor es el motivarlos a que se prepare, ya que nos dimos cuenta que el alumno que toma asesorías no 
solamente se prepara en cuestión de conocimientos para sus exámenes de regularización, también en la parte emocional ya que 
llegan a tener mayor seguridad y confianza para presentar los exámenes en los periodos de regularización.

Este análisis de datos y estadísticas puede, en su inicio, centrar la pauta para futuras investigaciones, tomando en cuenta cada 
vez más variables en el complejo fenómeno del rezago educativo.
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Resumen

La propuesta de la tutoría para mejorar el desempeño de los estudiantes, que realizó la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), originó que de acuerdo a su contexto las instituciones de educación superior rea-
lizaran sus propios planes de acción tutorial. La formación integral del estudiante es una preocupación constante y el cuidado de 
la salud, dada la problemática actual a nivel local, nacional y mundial, ha requerido que sea abordada a través de actividades que 
promueven y fortalecen estilos de vida saludables. Los estudiantes toman conciencia de la importancia que tiene su salud física, 
mental y social, dado que si no es en su propia persona, es en algún compañero, en quien pueden observar las consecuencias no 
deseadas de padecer enfermedades no transmisibles. Por lo que se comparte la experiencia que se ha tenido en la promoción 
de actividades que resultan de interés para las y los estudiantes del Complejo Regional Sur de la BUAP.

Introducción

La respuesta de la educación universitaria a los problemas que se presentan en la sociedad, parte de la formación que se ofrece a 
los diferentes estudiantes desde su ingreso, y no puede limitarse al aspecto académico, sino extenderse a su formación integral. 
El plan de acción tutorial (PAT) es el documento que al entrar en operación atiende las necesidades de los diferentes contextos en 
que se ubican las instituciones educativas de nivel superior y que para su pertinencia, se hace indispensable que su elaboración 
se efectúe mediante el trabajo colaborativo. Coordinadores de tutores y tutores de acuerdo a sus fortalezas ubican áreas de 
oportunidad para participar activamente y motivar la participación de sus tutorados.La formación continua de los tutores per-
mite disminuir la brecha entre las demandas tecnológicas actuales para atender con prontitud las necesidades de sus tutorados.

La tutoría académica

Una de las grandes preocupaciones que se ha presentado históricamente en todos los niveles educativos es el desempeño de 
los estudiantes, más aún en el nivel superior, debido a que sus egresados se incorporan a movilizar los conocimientos adquiridos 
en la práctica de su profesión. Para mejorar la calidad del desempeño de los estudiantes de ese nivel, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el año 2000, realizó una propuesta de metodología para 
establecer programas de tutorías que fue incorporada de acuerdo a las necesidades particulares de cada una de las instituciones 
de educación superior que a ella pertenecían (Romo, 2011). 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a lo largo de la experiencia que ha acumulado, define la Tutoría Aca-
démica como el proceso de acompañamiento de los estudiantes de Licenciatura con la finalidad de apoyarlo en su trayectoria 
académica hasta que ésta concluye y que a la vez promueve su formación integral (BUAP, 2018).
Los objetivos específicos de la tutoría en la BUAP para el acompañamiento académico pueden observarse en la Figura 1.
A pesar de la controversia sobre la definición operacional de tutoría, existen algunos componentes en que coinciden los autores, 
entre ellos destacan la dirección de carrera, desarrollo profesional, apoyo emocional y psicológico y la necesidad de cierto grado 
de estructuración en objetivos, programas, técnicas, mecanismos de monitoreo y control (De la Cruz, G., Chehaybar, E., Abreu. L., 
2011). Estos mecanismos de monitoreo proporcionan a la escuela información que le permite realizar su acción educativa y pre-
veer problemáticas complejas que obstaculizan la formación de los estudiantes tanto dentro como fuera de ella (Obaya, 2014).
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En forma similar a un proceso administrativo, después de la previsión, para la operacionalización de la tutoría, el punto de partida 
es una cuidadosa planeación.

El plan de acción tutorial

La tutoría pasa por diferentes momentos, o etapas, de acuerdo al avance que el estudiante registra dentro de la institución. En 
un primer momento, conocido como etapa de integración, el estudiante requiere, como el nombre de la etapa lo sugiere, ser 
integrado a sus compañeros de grupo, de licenciatura y de institución, su adaptación se da paulatinamente y requiere de un 
acompañamiento cercano por parte del tutor.
En un segundo momento, etapa de consolidación, en la tutoría se acentúan: el seguimiento académico, la implementación de 
estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes y la promoción de actividades para su formación integral, todo ello a 
través de analizar cuidadosamente las necesidades de los estudiantes. 
Cuando el estudiante está cercano al final de su licenciatura, el tercer momento o etapa de transición, se requiere del tutor la 
orientación hacia su integración al campo laboral o hacia estudios de posgrado o de especialización.
El Plan de Acción Tutorial (PAT) cubre los tres momentos o etapas de la trayectoria académica que se han mencionado y organiza 
los ámbitos de atención, las actividades y las modalidades de atención requeridas para llevarlo a su ejecución, relaciona todo 
ello con los recursos necesarios para llevarse a cabo y al mismo tiempo atiende la formación de nuevos docentes que desean 
incorporarse a la tutoría y la actualización o reforzamiento en la formación de la planta de docentes actuales, sobre todo cuando 
el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), facilitan su labor.
Es importante destacar la necesidad de atender, en los tres momentos del PAT, problemáticas que se presentan en el contexto 
del estudiante y que ponen en riesgo su desempeño académico.

La universidad saludable

Las enfermedades no transmisibles (ENT) equivalen al 71% de las muertes que se producen en el mundo, 15 millones de per-
sonas mueren prematuramente (entre 30 y 69 años) en países de ingresos bajos y medianos, entre la mayoría de las muertes 
por ENT se cuentan las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, el riesgo de morir a causa de las ENT se incrementa por la 
inactividad física y el consumo de tabaco y de alcohol en forma nociva, así como las dietas malsanas (OMS, s/f ).
Una respuesta a esta problemática consiste en la incorporación de programas como la Universidad Saludable, sobre todo por la 
relación que, las ENT, guardan con comportamientos derivados de los estilos de vida sedentarios, las dietas poco saludables y el 
consumo de tabaco y alcohol que se arraigan en la adolescencia (10 a 19 años) (PAHO, 2012).
En México la promoción de la Salud forma parte de los planes de desarrollo en los tres niveles de gobierno, y las IES la atienden 
desde su muy particular organización.

Figura 1. Objetivos específicos de la tutoría. En Tutores Académicos, http://www.dau.buap.mx/
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El Complejo Regional Sur De La Buap

La regionalización en la BUAP inicia con la creación de la Unidad Regional Tehuacán y a partir de ahí se crearon varias Unidades 
Regionales que se han integrado en cinco Complejos Regionales, uno de ellos, el Complejo Regional Sur, por sus características 
sólo consta de una Unidad Regional, y alberga diez programas educativos de nivel superior:

1. Licenciatura en Administración de Empresas
2. Licenciatura en Arquitectura
3. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
4. Licenciatura en Ciencias Políticas
5. Licenciatura en Derecho
6. Licenciatura en Diseño Gráfico
7. Licenciatura en Estomatología
8. Licenciatura en Medicina
9. Licenciatura en Nutrición Clínica
10. Profesional Asociado en Imagenología

Recientemente se ha incorporado también la preparatoria a distancia.

Se ha podido observar un incremento importante del número de pérdidas de familiares directos de los estudiantes, en más del 
50% de los casos, originados por ENT. Esto deriva en inestabilidad económica, pero sobre todo emocional del estudiante, en 
detrimento de su desempeño académico. El punto crítico se presenta cuando el estudiante tiene que abandonar sus estudios 
por esta situación. En otras ocasiones sus familiares llegan a presentar un evento vascular cerebral (EVC) cuyas secuelas disminu-
yen sus facultades y demandan atención prolongada, acompañada de depresión tanto de la persona enferma como de quien 
atiende sus necesidades. Esta situación ha hecho necesaria la intervención desde la tutoría a través de varias acciones que emanan 
de la elaboración del PAT.

Coordinadores de tutores

Para lograr operacionalizar la tutoría cada uno de los programas educativos cuenta con un Coordinador de Tutores y también 
existe la figura de un Coordinador de Tutores de todo el Complejo.
A través de las investigaciones realizadas por los docentes, se detectan situaciones a atender de manera inter y multidisciplinaria.
Una vez que se tienen los resultados y que se identifican las áreas de oportunidad para la intervención, se efectúan sesiones de 
trabajo para la elaboración del PAT del Complejo Regional Sur, el cual una vez integrado se presenta en plenaria para invitar a los 
tutores a sumarse de acuerdo a su experiencia, perfil y disposición.

Actividades del pat del Complejo Regional Sur

Una vez calendarizadas las actividades que se van a realizar, los tutores se suman en su organización. Esto permite que su expertiz 
sumado a su entusiasmo y compromiso permee en el ánimo de los estudiantes al involucrarse en las actividades.
Entendida la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, se busca que las actividades la atiendan de 
forma integral.
La sensibilización a través de conferencias, no resulta de gran atractivo para que los estudiantes asistan, es así que se han susti-
tuido por talleres donde se sensibilización de los riesgos que acompañan algunas conductas de riesgo. Uno de estos talleres es 
el titulado Cero muertes por alcohol al volante.
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Al término de los talleres se aplica una encuesta y los asistentes mencionan en sus comentarios que continúen y se invite a más 
de sus compañeros, lo que deja ver su interés y motivación.
También se organizan jornadas de salud dirigidas a toda la comunidad del Complejo Regional Sur (estudiantes, docentes, admi-
nistrativos) y se hace extensiva la invitación a sus familiares por lo que se cuenta con la presencia de sus hermanos pequeños, 
madre, padre. Las jornadas de salud se organizan en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria No. 10 de la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla, con el IMSS, con la Dirección de Acompañamiento Universitario de la BUAP (DAU BUAP), con las Coordina-
ciones de las Licenciaturas del Área de la Salud: Medicina, Estomatología y Nutrición Clínica. 

Fig. 2. Estudiantes asistiendo al Taller Cero muertes por alcohol al volante

Fig. 3. Estudiantes asistiendo a una Jornada de Salud.
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El interés por el cuidado de la salud, de las madres de familia, fue manifiesto durante la conferencia titulada las 10 neoplasias 
más comunes, también lo demostró su participación en la detección oportuna de cáncer de mama que se efectuó en otra de 
las jornadas. 
Evitar el sedentarismo y fomentar la actividad física se ha logrado mediante actividades como el Acuatlón y la Carrera de Primave-
ra, pues para estas actividades existe una preparación previa por parte de quienes participan, logrando además que se integren 
con sus maestros y movilicen valores como la paciencia y tolerancia.
También como parte de buscar la salud social de los estudiantes de nuevo ingreso, se ha fomentado el reconocimiento, por parte 
de sus compañeros de periodos más avanzados, de los platillos de sus lugares de origen, a través de la degustación de platillos 
y con la intervención de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que calculan su valor nutricional. Esta actividad permite 
que los estudiantes se interrelacionen con otros compañeros fuera de su grupo y valoren la riqueza de la gastronomía familiar.

Fig. 4. Cartel para promocionar la Detección oportuna de Cáncer de mama

Fig. 5. Degustación de platillos típicos del lugar de origen de los estudiantes de nuevo ingreso.
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Fig. 6. Tutores organizadores de la Carrera de Primavera 2018.

Las actividades que se originan del Plan de Acción Tutorial se convierten en retos para la formación integral de los tutores, por 
lo que a través del Programa Convive de la DAU se imparten diversos talleres a docentes además de que se facilita su asistencia 
a encuentros institucionales de Liderazgo y Mentoría. El manejo de bases de datos para hacer más eficiente el seguimiento 
académico se apoyó con talleres de SPSS y de Excel básico y avanzado.

Figura 7. Asistencia de tutores al Encuentro de Liderazgo y Mentoría en Puebla Capital.

Conclusiones

La tutoría en los diferentes niveles de la vida académica del estudiante debe ir mas allá del acompañamiento y resolución de sus 
problemas de aprendizaje, debe enfocarse además en orientarlo a que sea capaz de identificar aspectos de su ser incluyendo sus 
valores, fortalezas y debilidades para enfocarlos en sus intereses específicos y logren llegar a sus metas establecidas
La tutoría dada la personalización con el estudiante permitirá plantearle que, en la medida que conozca su ser, podrá desarrollar 
nuevas habilidades para responder ante las problemáticas a las que se enfrente. Debe plantearse en la tutoría el aprender a 
transformarse como un proceso de crecimiento del individuo para lograr cambios en su entorno y en su ser.
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Resumen

De acuerdo con Robbins (2005) el proceso de la administración estratégica incluye la revisión de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de una organización. Esta temática se adapta para una aplicación individualizada de cuestionarios a 
estudiantes de contaduría y administración, complementando con cuestionarios de liderazgo, motivación y la revisión de que 
aspectos se valoran (Madrigal, 2009), lo que aporta elementos para que los tutorados cuenten con una mayor cantidad de 
herramientas que les permitan plantear mejor sus planes de vida. El tipo de investigación es descriptiva y es una aproximación a 
un análisis de interpretación cualitativo para los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y de la carrera de administración. 
La pregunta que guía la presente investigación es ¿de que manera las herramientas del campo de la investigación promueven 
un mejor autoconocimiento que facilite la elaboración del plan de vida? La revisión de las herramientas administrativas bajo 
un enfoque práctico les permitió contar con una mayor cantidad de elementos que les permitirán orientar de mejor manera su 
plan de vida, se aprecia un avance en su autoconocimiento y esto contribuye para un mejor planteamiento de su plan de vida.

Palabras clave: tutoría, plan de vida, planeación estratégica.

Marco Teórico

Es importante conocer la identidad de los jóvenes estudiantes inmersos en un proceso de formación en el que se pretende 
alcanzar un desarrollo integral, promoviendo la autonomía y pertenencia a una sociedad que constantemente está cambiando. 
Erikson (en Merino, 1993) explica que la identidad consiste en un sentimiento vigorizante y subjetivo de mismidad y continuidad, 
en un proceso simultáneo de observación y de reflexión que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental, lo cual 
es en gran parte inconsciente. Conforme el estudiante va superando etapas, va re-construyendo su personalidad y sus formas 
de ser y hacer, lo que influye en las relaciones y plan de vida que va forjando.
Reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo cotidiano, el inmediato-familiar, el mediato- social, permite que el joven estudiante 
genere un proceso donde construye teorías y sistemas, ubicándose, casi sin darse cuenta, en una nueva dimensión temporal 
distinta a la de la infancia, en la cual el futuro comienza a reclamar su atención mientras se va integrando la identidad» (Douvan 
y Adelson, en Merino, 1993). Llega el momento en el que los jóvenes sienten la necesidad de definir un escenario de lo que 
desean llegar a ser en la vida adulta, implicando la elaboración, con mayor conciencia, de planes y estrategias que les faciliten el 
descender de la fantasía a la concreción de sus planes en el mundo real. 
Considerando las problemáticas que se presentan en la educación superior, y el hecho de que casi dos terceras partes de los 
alumnos de licenciatura muestran dificultades en su capacidad para manejar conceptos abstractos indispensables no sólo para 
la asimilación de los conocimientos propios de una disciplina, sino para la reflexión que propicia la elaboración de un concepto 
de sí mismo, de la posición y relación que se desea establecer con éste en el futuro (Merino, 1993) es importante cuestionar 
¿qué está aportando la universidad a los estudiantes para resolver dichas problemáticas? Pareciera que la Universidad no ha 
podido responder al reto de «proporcionar una formación para la vida», pues al no recibir en su proceso educativo los elemen-
tos suficientes para construir un adecuado autoconcepto, difícilmente el adolescente podrá definir las capacidades, intereses, 
habilidades, motivos y valores que posee o los que requiere cultivar para alcanzar una «identidad» personal y profesional, por lo 
que la tutoría podría ser una estrategia que ayude a orientar y guiar a los estudiantes en el proceso universitario.

Tutoría

La tutoría se entiende como una actividad de carácter formativo orientada a promover el desarrollo integral de los estudiantes, 
incluyendo aspectos cognitivos, una dimensión intelectual, personal y profesional. Se trata de potenciar el rendimiento acadé-
mico mediante diversos apoyos de carácter docente, técnico y profesional (Romo, 2014). 
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La tutoría se incluye entre una serie de actividades como las de información o asesoramiento, cuyo propósito es el de ayudar a los 
estudiantes a determinar sus capacidades e intereses, adoptar decisiones educativas o laborales, o a gestionar su aprendizaje y su 
trayectoria individual, frente a los compromisos que plantea su educación, el trabajo u otras cuestiones en las que se adquieren 
o utilizan competencias» (Romo, 2014). 

La tutoría tiene como finalidad que los alumnos y alumnas al ingresar al nivel superior no deserten o trunquen sus estudios por 
falta de motivación e información, por lo que al implementar la tutoría en la Universidad se pretende dar acompañamiento y se-
guimiento a los estudiantes para apoyarlos en su formación integral, para formar parte de un compromiso social. Es importante 
comprender esto desde la función de un docente-tutor, para guiar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes que 
requieren esa formación y orientación, en cuanto a un plan de vida que incluya la perspectiva personal y profesional. 
En el Plan de vida el joven elabora su identidad, reflejada en su autobiografía; identifica sus redes de soporte social y afectivo, 
mediadas por la conciencia de género, roles y estereotipos; reflexiona sobre sus metas principales u objetivos de vida y los valores 
comprendidos para alcanzarlos; y anticipa las dificultades y las estrategias para superarlas (Moreyra, 2005). En este sentido, la 
tutoría es una forma de orientar al estudiante, guiándolo en el reconocimiento de capacidades, valores, actitudes, dificultades, 
habilidades, formas de pensar, etc., para poder clarificar y proyectar un Plan de vida. 

Plan de vida

El Plan de vida tiene tres componentes: el Programa, que comprende los ejercicios preparatorios para la construcción del plan; el 
Plan de Vida en sí mismo, que es la propuesta de construcción de futuro de uno mismo; y el Proyecto o la propuesta de cambio 
para la construcción de una sociedad nueva, diferente y su visión de cambio social, despertando en los participantes la convic-
ción de que ellos son sujetos responsables de su comunidad, de sus instituciones y de su futuro (Moreyra, 2005).
El plan de vida se da dentro de un marco socio-histórico y cultural, así como en la estructura y dinámica del medio familiar, los 
cuales influyen en los gustos y preferencias de la persona (Sáenz y Sarango, s/d). Pensar un proyecto a nivel universitario no solo 
es reconocer qué o cuál es la siguiente acción a realizar, sino que va más allá, apoyando a los estudiantes para que identifiquen 
quiénes son como personas y qué les da sentido de pertenencia e identidad para poder proyectar y planificar su vida. Contri-
buyen a la formación del plan de vida los aspectos personales como la maduración alcanzada en la adolescencia y la identidad 
ocupacional del individuo, para empezar a identificarse con sus pares y tomar decisiones de lo que desea en la vida.
Erikson (en Sáenz y Sarango, s/d) afirma que la persona debe ser comprendida en sus dimensiones psicológica y social, unificando 
los componentes dados (temperamento, habilidades, modelos infantiles de identificación e ideales adquiridos) y las opciones 
ofrecidas (roles, posibilidades de desarrollo laboral, los valores enseñados y las redes de apoyo socioafectivas). Por lo que el plan de 
vida será una guía en la cual la persona, en este caso los estudiantes, visualizará metas que desea lograr en los diferentes ámbitos 
en que desenvolverá, siendo así un plan constructivo en su afán de desarrollo integral, para lo cual hacer una introspección de sus 
capacidades, habilidades, intereses y vocación será de utilidad para aprovechar al máximo las oportunidades con las que cuenta.
D’Angelo (en Sáenz y Sarango, s/d) puntualiza que el plan de vida debe considerar, por un lado, las relaciones que establece las 
personas en todas sus actividades sociales (trabajo, estudios, profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, socio-política, 
relaciones interpersonales de amistad y amorosas, organizaciones, etc.); y por otro lado, la expresión del funcionamiento de 
diferentes mecanismos y formaciones psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal.
El plan de vida se va formulando al proyectar e imaginar eventos o escenarios sobre lo que será la vida en cinco, diez o 
quince años, formulando metas y objetivos a futuro; representando de manera clara las metas, aspiraciones y motivaciones 
que inspiran el desarrollo permanente de potencialidades y su consistencia con los valores fundamentales, así como con el 
seguimiento pertinente por parte de docente-tutor, llevando al estudiante a una constante reflexión personal de lo que es, lo 
que quiere ser y del autoconocimiento de capacidades, habilidades, intereses y jerarquía de valores que orienten la conducta.
Como se había mencionado de manera general, en el marco del plan de vida, la persona empieza a trazar los objetivos que desea 
en los diferentes ámbitos donde se desenvolverá: personal, familiar, social y académico-laboral. D’Angelo (en Sáenz y Sarango, s/d) 
explica que entre los aspectos sociogenéticos (externos al individuo) que influyen en el proyecto de vida se encuentran: La familia, 
como grupo primario y primer agente socializador que inculca normas, valores y creencias, que tendrá una importante influencia 
en las decisiones de los hijos; El mundo laboral, asociado con el estatus social y económico, y el posible prestigio y poder que se ob-
tendría; El sistema educativo, relacionado con la preparación académica brindada y alcanzada, afirmando que a mejor desempeño 
académico mayor oportunidad de desarrollo; y El fortuismo situacional, referente a circunstancias azarosas en el entorno.
Es importante reconocer estos ámbitos de manera explícita, pues en la educación superior permitirá no sólo pensar en un 
alumno o alumna que aprende, sino que también tiene una historia, un contexto y un estilo de vida que define quién es y cómo 
actúa o toma decisiones, y el impacto que eso puede tener en su vida diaria, de manera que el docente-tutor no solo se enfoca 
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en una educación tradicional, sino que fomenta la comunicación con sus estudiantes. Esto es parte de educar para el desarrollo 
integral, generando motivación y empatía para reducir los índices de reprobación, deserción y otros problemas ya mencionados. 
El plan de vida desempeña una función de integración direccional, valorativa e instrumental, de las orientaciones de la personalidad, 
con los modos posibles de su realización concreta en la actividad, conservando la unidad de sentido general de toda la personalidad 
(Velázquez, s/d). Éste se puede diseñar a corto (menos de un año), mediano (de uno a cinco años) y largo plazo (más de cinco años).
El plan de vida incluye los elementos más importantes que se desea que haya en la vida de una persona. Es importante que en el 
nivel superior se enseñe a los estudiantes a formular su plan de vida, reconociendo quiénes son y lo que quieren lograr, para que 
al insertarse en la realidad social y laboral no se vean frustrados o desorientados, sino trabajando en mejorar y ser responsables 
de la vida que decidan tomar, de manera que tengan un desarrollo personal y profesional, pleno, libre y empático. 
En el proceso de formación, y más específicamente en la tutoría, se busca que el joven desarrolle sus capacidades emocionales, 
competencias y habilidades, bajo el enfoque de la participación protagónica. En el presente estudio se propone el empleo de 
estrategias administrativas para la construcción y el reconocimiento de la identidad, así como para la elaboración del plan de 
vida, de tal manera que tome conciencia estratégica y participe en su desarrollo integral.

Administración estratégica

Para la formulación de un plan de vida es necesario conocer cierta información sobre la persona misma, para lo que la intervención 
del docente-tutor a nivel superior es de gran importancia para los estudiantes, ya que por medio de herramientas e instrumentos 
bien orientados, se podrá hacer una mejor reflexión para llegar a la construcción del plan de vida. 
Parte de estas herramientas e instrumentos se pueden corresponder con el proceso de Administración estratégica, que Robbins 
(2009) define como el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de una 
organización; una de las razones por las que es importante, es que puede marcar la diferencia en el desempeño de la organiza-
ción. En este caso será necesaria en el proceso de planeación y acción del proyecto de vida, asemejando la toma de decisiones 
organizacionales a las personales de los jóvenes estudiantes.
Las preguntas esenciales de la Administración estratégica (AE) se refieren a por qué se triunfa o fracasa, y por qué, al enfrentarse a las 
condiciones del entorno, el desempeño varía (Robbins ,2005). Otra razón de la importancia de la AE se refiere a que las situaciones y 
condiciones cambian constantemente, tanto en la vida personal como en las organizaciones hay que ocuparse de esos cambios y la AE 
permite analizar las variables pertinentes para decidir qué hacer y cómo hacerlo, enfrentando mejor las incertidumbres del ambiente. 
Robbins (2005) establece que el proceso de Administración estratégica comprende seis etapas que abarcan la planeación (pri-
meras cuatro etapas), implementación y evaluación estratégicas, las cuales se mencionan a continuación: 

-Etapa 1: Identificar misión, objetivos y estrategias actuales; saber qué se está haciendo y por qué, para definir si es necesario 
realizar algún cambio.
-Etapa 2: análisis externo (oportunidades y amenazas); analizar el entorno es crucial para saber qué está ocurriendo que pueda 
afectar de manera positiva o negativa.
-Etapa 3: análisis interno (fortalezas y debilidades); analizar los recursos que se tienen y las actividades que se realizan (o no), 
permitiendo considerar cuáles son las capacidades centrales. La personalidad se asemeja a la cultura organizacional; refleja los 
valores, convicciones y conductas apreciadas que incorporar a la forma en que se hacen las cosas.
-Etapa 4: formular estrategias; después del análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas) se deben determinar 
y evaluar las alternativas estratégicas y elegir las que aprovechan las fuerzas de la organización, explotan las oportunidades del 
ambiente, corrigen las debilidades o menguan las amenazas.
-Etapa 5: implementar estrategias; sin importar con cuánta eficacia se haya planeado una estrategia, no tendrá éxito si no se 
implementa de manera apropiada. 
-Etapa 6: evaluar resultados; se trata de la etapa final, en la que se evalúa si los resultados han sido eficaces o se requieren ajustes
La AE se apoya en un análisis FODA, que puede ser adaptado para realizarse de manera personal, el cual consiste en echar una 
mirada rigurosa a las fuerzas y debilidades propias, y evaluar las oportunidades y amenazas de las trayectorias profesionales 
de interés. Posteriormente se definen las metas (qué se quiere lograr) y el plan de carrera (qué se hará y cuándo) durante los 
próximos cinco años, considerando los resultados del análisis.
En el estudio realizado, estas etapas se complementaron con 3 cuestionarios aplicados a los estudiantes-tutorados voluntarios 
(Madrigal ,2009), para identificar qué tipo de liderazgo ejercen, qué los motiva y qué valoran. Estas son herramientas se utilizan 
con la finalidad de promover el autoconocimiento en los estudiantes, y así facilitar la elaboración del plan de vida. Esperando 
que sean ellos mismos quienes identifiquen los elementos más importantes de su personalidad y su contexto, para que definan 
cómo aprovecharlos, qué es lo que quieren lograr, cómo y cuándo, como parte de su desarrollo integral. 
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Desarrollo
Se conformaron dos grupos de trabajo, tomando en consideración el voluntariado y se acercaron nueve estudiantes de la carrera 
de contaduría pública y nueve estudiantes de la carrera de administración. Los estudiantes de la carrera contaduría pública 
cursan el cuarto semestre, mientras que los estudiantes de la carrera de administración cursan el octavo semestre. 
Se elaboró individualmente una matriz personal que recupero las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; se aplicaron 
a los estudiantes-tutorados tres cuestionarios para identificar qué tipo de liderazgo ejercen, qué los motiva y qué valoran. Estas 
son herramientas se utilizan con la finalidad de promover el autoconocimiento en los estudiantes, y así facilitar la elaboración 
del plan de vida. Los resultados se presentan a continuación, se omite el nombre de los informantes para proteger su privacidad.

Resultado informante 1 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Alguien que lucha por sus sueños, alguien triunfadora que no se da por vencida y que siempre consigue lo 
que se propone
¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

En mi vida profesional ya trabajando como contadora
Cada vez más bonita esa relación con mi amiga de toda la vida
Ya casada y en planes de tener una familia

Resultado informante 2 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Me esfuerzo día a día para ser una mejor persona y desarrollarme profesionalmente.
Soy una persona entregada a su trabajo, con responsabilidad.
Me considero paciente ante cualquier circunstancia
¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Comenzar a ahorrar para hacer el plano de la casa en el terreno que me regalo mí mama en la que viviré 
sola, hasta que decida casarme
Terminar mi curso de inglés, tomar alguna especialidad en fiscal o impuestos.
Con algún cargo más importante dentro de la empresa que este laborando
Me veo sola, conviviendo con amigos, quizás conociendo a otra persona.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Perseverancia y dedicada
Oportunidades: Apoyo familiar y de amigas 
Debilidades: La flojera 
Amenazas: Desaliento de algunas personas

Es buena pero como lo dije antes, un plan de vida yo 
ya lo venía haciendo desde hace 2 años, es bueno 
implementar este tipo de ejercicios para que noso-
tros sepamos qué es lo que vamos a hacer

Cuestionario A ¿qué valoras? Un plan de vida es algo que siempre he estado 
haciendo, nada nuevo para mí, pero me ayuda a 
reafirmar mi decisiónEl ámbito que más valoro es el financiero

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de afiliación

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable y trabajo en equipo 
Oportunidades: Formación universitaria, fortalecer 
valores y desarrollo de competencias
Debilidades: Flojera, inseguridad y exceso de 
preocupación 
Amenazas: Alta demanda de la carrera 

Conocer mis debilidades y mis fortalezas, para tener 
en cuenta en que soy capaza de hacer y qué es lo 
que quizás se me complique.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudaron porque pienso que hare en los años 
a futuro, como me estoy visualizando para mi vida 
y familiaEl ámbito que más valoro es el profesional 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de logro

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 
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Resultado informante 3 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Actualmente estoy cursando la licenciatura de contador público en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
mis proyectos a futuro, especialmente es, llevar la contabilidad de una gran empresa y tener mi propio 
despacho.
Mi principal motivación es mi familia y mi pareja, soy una persona dedicada y persistente por lo cual me 
atrevo a decir que hare realidad todos mis sueños 

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Me veo como contadora de MABE (o cualquier empresa parecida) desempeñándome lo mejor posible, 
asistiendo a cursos de inglés. Disfrutando de mi profesión como de mis tareas y actividades diarias.
Terminado la maestría en costos y siempre con la iniciativa de ir por más.

 Resultado informante 4 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
tengo 19 años y soy una persona muy alegre, me gusta bailar y reír de cosas simples, me gusta mucho 
escuchar canciones nuevas

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Trabajando en un lugar estable con un buen salario y terminando una maestría
Con mi pareja viviendo juntos y viajando por México

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Apoyo familiar, independencia y 
determinación 
Oportunidades: Varias opciones de empleo
Debilidades: Desconfianza y timidez 
Amenazas: Inseguridad en el país 

Me ayudo para darme cuenta quien está para mo-
tivar y apoyar, así como lo que debo desarrollar en 
mi para poder desempeñarme en el mundo actual

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudaron a tener en claro cuales metas y objeti-
vos puedo realizar primero, así como que todo es un 
proceso, para lograr mis planes a futuro desde hoy, 
mi presente debo trabajar para ello.

El ámbito que más valoro es el profesional 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de delegación 

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Perseverancia y motivación 
Oportunidades: Amplio campo laboral 
Debilidades: Inseguridad y flojera 
Amenazas: Gran competencia laboral y cambios 
tecnológicos 

Tengo que trabajar más en mis errores y mis debili-
dades para aprovechar cada oportunidad.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me di cuenta de las cosas que realmente quiero 
hacer y cómo es que tengo que hacerlas.

El ámbito que más valoro es el familiar 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de venta 
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 Resultado informante 5 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Tengo 21 años, soy de Querétaro, Qro. Actualmente vivo con mis dos papás y mis tres hermanos. Mi familia 
es lo más importante y los amo con todo mi corazón; agradezco que siempre me apoyan y que ahí están 
para mí. Me considero una persona sociable, dedicada, respetuosa, tolerante y muy familiar; uno de mis 
grandes defectos es la impuntualidad y la autodisciplina
¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Me veo estudiando la licenciatura de Derecho, y trabajando en un despacho de abogados.
Espero haber obtenido grandes amigos, seguir rodeada de mis amigos de la universidad, preparatoria y de 
la secundaria.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, persistente, confiable, ama-
ble, optimista y creativa 
Oportunidades: Apoyo familiar y amigos 
Debilidades: Impaciente, insegura e impuntual 
Amenazas: Alta demanda de la carrera. 

Me ayudo a establecer objetivos concretos y a crear 
nuevas metas, a querer mejorar como persona y en 
mi desarrollo profesional. A darme cuenta de que 
quiero en mi vida y que no quiero.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudaron a conocerme mejor y ver en que pue-
do mejorar, y a establecer mejores objetivos.

El ámbito que más valoro es el familiar 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de poder

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

 Resultado informante 6 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy una persona muy cumplida, me gusta lo que hago y a lo que me dedico.
También me gusta emprender y no me gusta fracasar, puesto que cuando caigo siempre busco la manera 
de levantarme

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Tal vez pensando en tener mi propio negocio
Viajando y conociendo lugares con mis amigos.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, responsable y motivación
Oportunidades: Trabajo en equipo y convivencia 
grupal
Debilidades: No sociable, distraída e indecisa 
Amenazas: Inseguridad y desigualdad 

A ver las cosas de mejor manera y saber a lo que 
puedo enfrentarme para tomar mejores decisiones.

Cuestionario A ¿qué valoras? Bastante, pues considero que sigue en pie mi actitud 
de sobresalir.

El ámbito que más valoro es el familiar 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de poder

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de delegación 
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 Resultado informante 7 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Actual estudiante de la Carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de Querétaro; originaria 
de San José Iturbide, Guanajuato. Soy una persona alegre, directa, determinada y sociable; me agradan los 
retos y me adapto muy rápidamente a los cambios que traiga la vida, positivos o negativos. Para mí, el núcleo 
familiar se encuentra antes que cualquier cosa. 

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Egresando de la carrera, estudiando una maestría y colocada en un trabajo donde me sienta cómoda y 
crezca día a día. Me veo viviendo de manera independiente como ahorita, soy una persona totalmente de 
familia, pero sin duda el vivir lejos de casa te hace madurar bastante

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Independencia y ayuda a los demás 
Oportunidades: Becas para estudiar en el extranjero 
Debilidades: No sociable e inseguridad 
Amenazas: Ambientes tensos 

Soy una persona alegre, directa, determinada y 
sociable

Cuestionario A ¿qué valoras? Para mí, el núcleo familiar se encuentra antes que 
cualquier cosa. 

El ámbito que más valoro es el familiar 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de poder

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

 Resultado informante 8 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Soy una persona con iniciativa, responsable, dedicada y sencilla. Siempre he dicho que una persona con 
iniciativa puede lograr muchas cosas siempre y cuando sea humilde.»

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Con un trabajo más estable, con un carro y progresando en mi trabajo 
Tal vez con una familia

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable y honesta 
Oportunidades: Apoyo familiar y trabajo en equipo 
Debilidades: Analítica e impuntual 
Amenazas: No apoyo por las empresas 

Me sirvió porque así y puedo ir visualizando como es 
que me quiero ver en un determinado tiempo con 
las personas que me rodean y también en el ámbito 
profesional.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudó a saber cuáles son mis prioridades a lo 
largo de mi vida, pude razonar como es que puedo 
eliminar mis debilidades y hacer más grandes mis 
fortalezas para así poder lograr mis objetivos que 
tengo a corto y largo plazo.

El ámbito que más valoro es el financiero 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de poder

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de venta 
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 Resultado informante 9 Contador Público Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy una persona dedicada, que la mayor parte de mi vida me he dedicado a estudiar para poder volverme 
independiente y sobre todo para poder viajar. Tengo muchas buenas amistades y me gusta pasar el tiempo 
con ellos y con mi familia. 

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Me veo graduada y con un buen empleo que me pueda permitir empezar mi a ahorrar para tener una vida 
independiente.
Me veo con una excelente relación con mis amigos que cada vez se hace más fuerte con el paso del tiempo.

 Resultado informante 1 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Me gustaría conocer más personas y tener a algunas muy cercanas a mí como un grupo de amigas y amigos 
con quienes salir a divertirnos de vez en cuando de manera que esos lazos puedan crear una amistad a largo 
plazo, incluso para toda la vida.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Profesionalmente quiero establecer una empresa que me permita generar empleos, y ayudar a otros, pros-
pera y feliz, que seamos una familia unida.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, dedicada y buena memoria 
Oportunidades: Apoyo familiar y formación 
universitaria 
Debilidades: Impaciente, floja e intolerante 
Amenazas: Demanda de la carrera, pocos trabajos y 
falta de experiencia 

Me ayudó para ver que necesito fortalecer para po-
der lograr este plan de vida.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudaron para darme cuenta de que estoy muy 
enfocada en mi vida profesional. 

El ámbito que más valoro es el financiero 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de venta 

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsabilidad, empática, analítica, tra-
bajo en equipo, adaptación. 
Oportunidades: Aumento de demanda laboral, 
aprender otro idioma, trabajar bajo presión. 
Debilidades: desconfianza, impaciente y 
perfeccionista. 
Amenazas: competencia en el mercado laboral y la 
falta de experiencia

Me permite conocerme y visualizarme a futuro, me 
hace reconocer y detectar que me hace falta para 
trabajar en ello a fin de lograr mis objetivos, buscar 
áreas de oportunidad de mejora.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudan a ubicar aspectos de mi personalidad 
para reconocer mis aptitudes e inclinación profesio-
nal, y mejorar algunas actitudes.El ámbito que más valoro es el profesional

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el poder 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 
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 Resultado informante 2 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Una persona inteligente, capaz de hacer muchas cosas, no le teme al éxito y a intentar cosas nueva, respon-
sable y honesta.
Se preocupa de su entorno y los seres queridos que la rodean. Le gusta siempre aprender cosas nuevas.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Con cursos, diplomados, maestría concluida y tal vez un doctorado en proceso. Siempre aspirando a algo 
mejor y compartiendo/aplicando el conocimiento adquirido

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Respetuosa, saber escuchar, buena acti-
tud, saber distribuir el tiempo. 
Oportunidades: aprender otro idioma, ser empren-
dedora, líder, poder ir a otros países y compartir 
conocimientos. 
Debilidades: Muy sensible, enojona, timidez y 
desconfianza 
Amenazas: alta competencia laboral, contraer 
enfermedades 

Sirvió para saber cuáles son nuestros puntos fuertes 
y cuáles los débiles. Además de que nos damos 
cuenta de que parte de nosotros podemos mejorar 
y en qué somos mejores y podemos tomar ventaja 
de eso para nuestra vida personal y laboral aplicando 
nuestras habilidades.

Cuestionario A ¿qué valoras? Te ayuda a saber un poco más y dejar en claro que 
es lo que queremos en nuestra vida, como lo vamos 
a logra y al lado de quien lo haremos.

En lo personal me ayudo a saber de qué manera ac-
tuaría o tomaría decisiones ante ciertas situaciones 
que nunca había pensado.

El ámbito que más valoro es el profesional

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el logro

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

 Resultado informante 3 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy orgullosamente queretana, amo y disfruto estar mucho tiempo en casa con mis padres y a mis tres 
hermanas porque la vida es muy corta.

Me encanta la naturaleza, contemplar paisajes y capturarlos en fotografías.
¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Trabajando, impartiendo clases e iniciando doctorado dentro de la UAQ, me siento realizada profesionalmente.
Para ese tiempo ya formé una familia mi esposo y quizás ya tenga un hijo, me veo estable y feliz.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, perseverante, respetuosa, 
buena actitud y proactiva 
Oportunidades: Aprender otro idioma, continuar 
estudiando, apertura de empresas. 
Debilidades: Impaciente y perfeccionista. 
Amenazas: Falta de experiencia, falta de autocontrol 
y exceso de actividades 

Me ayudo a conocer que herramientas tengo y 
cuáles no tengo y el poder identificar qué es lo que 
quiero lograr

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudo para hacer más consiente aquello que es 
una prioridad en mi vida. Me resulto un poco difícil 
plasmar mi proyección a corto plazo en mi relación 
amorosa, creo que me falta superar esa pérdida tan 
grande que tuve, pero me di cuenta con las siguien-
tes proyecciones que espero ir mejorando en ese 
sentido y por esa persona tan importante en mi vida 
saldré adelante

El ámbito que más valoro es el social

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el logro

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 
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 Resultado informante 4 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Nací el 20 de junio de 1995, tengo 22 años y tengo una hermana; mi color favorito es el rosa, estudio la 
carrera de administración y actualmente estoy cursando octavo semestre, me gustan mucho los niños y 
uno de mis pasatiempos es dormir.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Teniendo un trabajo en un puesto más alto y sabiendo ya bien el inglés.
Formando una familia con hijos.

 Resultado informante 5 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
En mi vida profesional me gustaría encontrarme laborando en Canadá y buscar la oportunidad de realizar 
mi maestría ahí.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Espero para este lapso tener un buen puesto en alguna empresa canadiense, y así mismo emprender mi 
proyecto de contar con mi propia cadena de hoteles o una constructora. Deseo brindarles a mis padres la 
oportunidad de viajar a los diferentes lugares que a ellos les agradaría conocer, y que todos nos encontre-
mos con excelente salud, y suficientemente estables tanto emocional como económicamente

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, perseverante, solidaria, auto 
servicial y honesta. 
Oportunidades: Aumento de demanda laboral y 
apoyo económica familiar
Debilidades: Inseguridad, idioma inglés, 
impuntualidad
Amenazas: Alta competencia en el mercado laboral, 
dominio de 2 idiomas, inseguridad en el país. 

Me ayudo en darme cuenta de cuáles son mis forta-
lezas y cuáles son mis habilidades, ya que había mu-
chas cosas que no sabía o no me había dado cuenta 
de que era buena y que las puedo aplicar para 
muchas cosas que me pueden ser de gran utilidad.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me sirvieron mucho, para darme cuenta de que 
tipo de líder soy y cuál es la forma en la que más me 
funcionaria trabajar con mis compañeros de trabajo.El ámbito que más valoro es el familiar

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, perseverante, respetuosa y 
amigable 
Oportunidades: emprender y continuar estudiando 
una maestría. 
Debilidades: Impaciente y orgullosa 
Amenazas: Competencia laboral y falta de 
experiencia. 

Para mi resulto de gran utilidad analizar tanto mis 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
para darme cuenta de que aspectos debo mejorar 
para cumplir mis metas y así mismo cuales debo 
cambiar, pero sobre todo, convertir mis debilidades 
en fortalezas, considero que es de gran utilidad 
analizarnos a profundidad ya que muchas veces no 
somos conscientes ni siquiera de lo que nosotros 
podemos lograr. 

Cuestionario A ¿qué valoras? Siempre es importante que analicemos más a fondo 
nuestra visión a futuro, pero para ello debemos co-
nocernos más a nosotros mismos y así poder idear la 
manera correcta de realizar las cosas para reducir la 
probabilidad de fallar en cada una de nuestras metas 
ya sean a corto, mediano o largo plazo

El ámbito que más valoro es el financiero

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 
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 Resultado informante 6 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy una persona común y corriente, que lo único que ha hecho a sido seguir el instinto de su corazón, el 
recorrido de mi vida hasta ahora me hace sentir gran orgullo y que afortunada soy de cada lugar a donde 
llego como lo estoy ahora aquí.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Me veo en un proyecto personal y profesional, invirtiendo en un negocio propio con mis ingresos ahorrados 
hasta el momento.
Me veo en un proyecto personal y profesional, invirtiendo en un negocio propio con mis ingresos ahorrados 
hasta el momento.

 Resultado informante 7 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy licenciada en administración, egresada de la UAQ. Soy una persona un tanto introvertida, alegre, com-
prensiva, empática, confiable y respetuosa, que le gusta estar con su familia y amigos, y que le gustaría viajar 
por el mundo, fiel seguidora de sus metas. Gracias
¿Cómo me visualizo en el largo plazo?

Siendo dueña de mi propio negocio o si bien de cocina o de hospedaje.
No me gustaría casarme, si funciona mi relación viviría junto a mi pareja, pero sin hijos.
Me gustaría conservar a las personas que han estado ahí para mí en las buenas y en las malas, brindándoles 
lo mismo que ellas me dan. 

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Perseverante, proactiva, organizada y 
trabajo en equipo. 
Oportunidades: Aumento laboral y acceso a la 
tecnología 
Debilidades: Impuntual, muy sensible y poca 
experiencia laboral 
Amenazas: Mala economía en el país y mayores 
exigencias. 

Me sirvió para poder priorizar lo que quiero y saber 
cómo sacarle el mejor provecho.
Para centrarme en mis fortalezas sin olvidar mis 
debilidades y amenazas

Cuestionario A ¿qué valoras? Me sirvió para conocerme mejor y saber concreta-
mente que es lo que quiero y como puedo sacarle 
provecho a ello.El ámbito que más valoro es el familiar

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Perseverante, honestidad, buena actitud, 
empatía, amigable y coherente. 
Oportunidades: Apoyo económico familiar, ir a 
otros países y fortalecer valores. 
Debilidades: Inseguridad, impaciencia y orgullo. 
Amenazas: Falta de experiencia laboral y 
competencia. 

Fortaleció el conocimiento que tenia de mí, además 
de que me impulso a querer y proponerme nievas 
metas y a lidiar con mis debilidades.

Cuestionario A ¿qué valoras? Considero que me ayudó mucho para descubrirme, 
me refiero a que puse más en claro mis habilidades 
y aptitudes, así como mis objetivos, me guiaron a 
trabajar en lo que necesito trabajar.

El ámbito que más valoro es el intelectual

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de venta



149

 Resultado informante 8 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?
Me considero una persona sencilla y ante todo humilde, en la cual puedes confiar sin temor a que pueda 
divulgar lo que confías en mí. Mis valores están reflejados en ser una persona respetuosa y responsable.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Espero seguir elaborando en una empresa importante en la rea que me gusta, seguir conservando mi em-
pleo con el mismo entusiasmo con que inicie en el al igual que tener un negocio propio.
Espero conservar la misma armonía y unión ante mi familia, si dios nos lo permite estar siempre ante ellos, 
dando mi apoyo cuando más lo necesiten.

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Perseverante, distribución de tiempo, 
leal y adaptación al cambio. 
Oportunidades: logro de objetivos y aceptación de 
críticas. 
Debilidades: Inseguridad, timidez e impaciencia. 
Amenazas: Dificultad de toma de decisiones, 
conformismo y falta de autocontrol. 

Me ayudo bastante, me hizo mucho pensar en que 
soy buena, que habilidades tengo, cuales debo de 
mejorar y cual otras debo de optar para el logro de 
mis objetivos que veo reflejado en mi proyecto de 
vida. Pude observar que en muchos soy inmune y 
debo de adquirir bastante conocimiento más para 
el logro de estos ya que en el campo laboral es muy 
competitivo.

Cuestionario A ¿qué valoras? Me ayudo en reflejar y darme cuenta como es mi 
técnica en manejar los trabajos en equipo y qué 
papel juego en estos, que comunicación tengo. 
También pude ver a que le tomo más prioridad y 
que me motiva.
En base a sus respuestas me vi reflejada en qué 
modo he estado optando y que debería de mejorar 
para que todo surja de la mejor manera

El ámbito que más valoro es el profesional

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el poder

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 

 Resultado informante 9 Administración Opiniones 

Plan de vida 

¿Quién soy yo?

Soy una persona leal, organizada, responsable, para nada conformista, justa, inteligente, me gustan los retos, 
me gusta conocer gente, soy amigable, muy comprensiva, me gusta ayudar a la gente, trabajadora, me 
gusta luchar por mis metas.

¿Cómo me visualizo en el largo plazo?
Con un trabajo en alguna empresa reconocida y con mi proyecto de negocio en marcha.
Con una hermosa familia
Estable totalmente económicamente con mis padres, mi apoyo total hacia ellos

FODA

PRINCIPALES
Fortalezas: Responsable, perseverante, buena 
actitud y competitiva 
Oportunidades: trabajo en equipo, adaptable a 
cambios y trabajo bajo presión. 
Debilidades: Desesperación y estrés, timidez y 
desconfianza. 
Amenazas: Mala economía en el país y alta 
demanda laboral. 

A saber, conocerme y verme a futuro, no solo 
en el presente sino en las metas que tengo para 
mañana, determinar mis fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para trabajar en ellas y 
lograr mis objetivos.

Cuestionario A ¿qué valoras? Es complicado hacer un análisis de los temas de 
los cuestionarios le damos poca importancia, me 
ayudaron a conocerme un poco más.El ámbito que más valoro es el familiar 

Cuestionario B ¿qué te motiva?

Lo que más me motiva es el de afiliación 

Cuestionario C estilo de liderazgo

Mi estilo de liderazgo es el de participación 
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Resultados

Se presentan los resultados agrupando a los informantes, agrupándolos en carrera, dado que se considera que su contexto 
presenta condiciones específicas, por ejemplo, el grupo de estudiantes de la carrera de contaduría pública, cursan el cuarto 
semestre no cuentan con un trabajo fijo, se dedican como personal de apoyo en despachos contables. Mientras que el grupo 
de la carrera de administración, cursan el octavo semestre y se desempeñan en empleos más formales. 

Resultados de participantes de la carrera de Contaduría Pública
Plan de vida
En lo que respecta a la familia se visualizan independientes, teniendo su propia familia y ayudando a sus padres, con los amigos 
teniendo una relación más sólida, más fuerte y con más amigos. Profesionalmente, algunos creando su propio negocio, ejercien-
do su profesión, estudiando alguna maestría u otra carrera.

Matriz FODA

Los puntos de la matriz FODA en los cuales el grupo de personas coincidió, fueron los siguientes:
Fortalezas: Deseo de aprender, respeto, interés por nuevas cosas, responsabilidad, orden, habilidad verbal y escrita, comprensión 
lectura, tolerancia y compromiso. 
Oportunidades: conseguir beca, estudiar una maestría, conseguir un buen trabajo, apoyo familiar, aprender y explotar todas las 
enseñanzas, poder aprender inglés, y superación. 
Debilidades: inseguridad, impuntualidad, no bueno en teoría, distracción, timidez, malas influencias y falta de concentración. 
Amenazas: No conseguir trabajo por tanta demanda, fuertes exigencias en la escuela, falta de recursos económicos, enfermeda-
des, accidentes y trabajos mal remunerados.

Cuestionario sobre ¿qué valoras?

Este cuestionario arrojo la tendencia en el grupo consistente en que el ámbito que más se valora y del cual se obtuvo el mayor 
puntaje es el familiar.
Cuestionario sobre ¿qué te motiva?
En esta prueba el concepto que más motiva a la mayoría es el poder
Cuestionario sobre liderazgo
El estilo de liderazgo que más predomina en el grupo es el de participación.

Resultados de participantes de la carrera de Administración
Plan de vida

En lo que respecta a la familia se visualizan algunos dándole mejor vida a sus padres, teniendo su propia familia, ser independientes y te-
ner casa propia, con los amigos con una relación de amistad más fuerte, haciendo más amigos por ejemplo de la misma área profesional, 
ahora bien, profesionalmente algunos con mayores puestos de mando en el trabajo, estudiando una maestría, con un trabajo estable, 
progresando cada día más o bien en con un negocio propio.

Matriz FODA

Los puntos de la matriz FODA en los cuales el grupo de personas coincidió, fueron los siguientes:
Fortalezas: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, dedicación, eficacia, gusto por aprender, orden y aprendizaje 
rápido. 
Oportunidades: Inglés avanzado, campo laboral, apoyo de la familia, apoyo escolar y ayuda de amigos. 
Debilidades: Pereza, estrés, trabajo desgastante e inglés. 
Amenazas: La pereza, la economía, enfermedades, mucha competencia y las malas amistades.
Cuestionario sobre ¿qué valoras?

Este cuestionario el ámbito que más se valora y del cual se obtuvo el mayor puntaje es el profesional.
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Cuestionario sobre ¿qué te motiva?

En esta prueba el concepto que más motiva a la mayoría es el poder
Cuestionario sobre liderazgo
El estilo de liderazgo que más predomina es el de venta.

Conclusión

En términos generales y de acuerdo con el entusiasmo mostrado por los tutorados participantes, el uso de estas herramientas 
administrativas bajo un enfoque práctico les permitió contar con mayores elementos que les permitirán orientar de mejor 
manera su plan de vida, desde sus comentarios se aprecia un avance en su autoconocimiento. 

Es importante comprender el ejercicio de la tutoría, desde la función de un docente-tutor, para guiar el proceso de enseñanza–
aprendizaje de los estudiantes que requieren esa formación y esa orientación, en cuanto a la elaboración de un plan de vida, que 
incluya la perspectiva personal y profesional; no sólo para quien la necesite sino para todos los estudiantes.

Efectivamente, no es únicamente en la vida profesional del alumno sino también personal, involucrando la parte familiar, social, 
educación, salud física y mental; de tal forma que se pudiera guiar al tutorado, en reconocer sus habilidades, valores, actitudes, 
dificultades, y aptitudes, con el propósito de aclarar y proyectar su plan de vida de manera consiente y real.

Es pertinente aclarar que la familiar, es vital, porque es el pilar principal de un ser humano, y la guía que lleva el estudiante, 
durante y hasta que llega a una etapa de su vida que le permite elegir por medio de la experiencia y conocimiento sí continua 
con esos principios y valores que sus padres le han enseñado, o bien, los modifica o los cambia para tener un beneficio propio 
y por ende todo aquello y aquella persona que este a su alrededor también tendrían beneficio.

En la parte social, es donde el estudiante debe reconocer y aceptarse como ser humano, por medio de la convivencia y la 
comunicación con todas sus relaciones sociales, destacando su cultura y su lengua.

En la parte de la educación, se retoma la manera en que los estudiantes fueron educados desde su nacimiento hasta cuando 
se incorporan en la parte académica; esto nos va a permitir tener bases del porqué, si fuera el caso en donde los estudiantes 
no saben escribir, leer, sintetizar, o analizar, o hacer una crítica a los que se lee, o simplemente del porque no llegan a tener un 
conocimiento sensible a lo que se escucha, se leen y se escriben.

Si reconocemos al tutor y al tutorado dentro de la acción de la tutoría, es importante destacar que el tutor deberá conocer las 
bases y las herramientas necesarias para iniciar su labor de tutoría, sin dejar de atrás las nuevas estrategias o herramientas que 
pudiera utilizar el tutor hacia el tutorado.

Si el tutor identifica en el tutorado alguna área de oportunidad en la debe de trabajar, o que requiere de un apoyo de atención 
que no sea de su área para desarrollar y resolver de manera oportuna y con ética profesional; el tutor deberá derivar al tutorado 
a las instancias correspondientes, para que se lleve a cabo una atención y una retroalimentación en ambas partes para que el 
tutor pueda concluir su labor de tutoría.

Para lograr lo anterior, se debe reconocer al docente-tutor, y al alumno-tutorado, primeramente, como persona, como seres hu-
manos, para que exista esa interacción de manera consiente, sensible, humilde, respetable y armoniosa; logrando ejes formativos 
de conciencia crítica, comunicación y formación teórica metodológica, para el desarrollo integral del estudiante.

Las herramientas administrativas y psicopedagógicas que la institución educativa pueda aplicar, así como el FODA académico 
permitirán saber un perfil de aptitudes y habilidades dentro del ejercicio escolar y personal; el plan de vida es una herramienta 
sumamente completa, ya que los estudiantes, en una entrevista no llegan a desinhibirse completamente.
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Escenarios para la implementación de la tutoría. 
Jornadas de atención al estudiante en la UMNSH 

Eje temático: 1. Acciones tutoriales para la permanencia. Programas de inducción, integración y atención a los estudiantes.
Nivel del sistema escolar: superior-licenciatura

Rodríguez López Alma Rosa / romac03@gmail.com / Facultad de Arquitectura UMNSH
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Resumen

La atención a los estudiantes a través de la tutoría se constituye como una actividad estratégica dentro de las dependencias 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMNSH), es por ello que la Coordinación de Responsabilidad Social 
y Formación Docente que alberga la Coordinación de Tutoría de la Institución, ha propuesta la realización de un evento que 
concentre y presente las acciones propias de la tutoría en las distintas dependencias de la UMNSH. 
Realizar la promoción de la tutoría a través de un evento facilita la concentración de acciones dentro de los ámbitos académicos 
y pone en evidencia el papel que juegan los tutores en su acción tutoral en beneficio del estudiantado.
Se presenta la estrategia implementada por la Facultad de Arquitectura de la UMNSH a través del evento de la Semana de la 
Tutoría y Jornadas de Atención al Estudiante 2017, como una práctica útil de resultados satisfactorios.

«Las grandes transformaciones innovadoras en la educación provienen de las acciones emprendidas y concretadas por los 
actores docentes». (Romo López, 2011:77)

Introducción

En coherencia con la finalidad de la Universidad de atender la formación integral del estudiante, es a partir del Programa Insti-
tucional de Tutoría que se tiene la intención de ampliar el campo de lo curricular a un acompañamiento y orientación del alum-
nado en el transcurso de su vida académica; presentando uno de los escenarios para la impartición de la tutoría en la UMNSH, 
la Facultad de Arquitectura acoge las Jornadas de Atención al Estudiante con el objetivo de concentrar acciones dirigidas al 
desempeño y difusión del programa de tutoría, así como poner en evidencia el papel de los tutores. 
Este trabajo presenta los antecedentes a este tipo de estrategia, el contexto de intervención en que se inserta la misma, su 
enfoque, la estructuración del evento en cuanto a la orientación de los contenidos, su viabilidad, así como los beneficios 
de la misma y los riesgos detectados en función de la evaluación de la experiencia.

Desarrollo

La UMNSH ha implementado un Plan Institucional de Tutoría (PIT) desde el año 2000 con el objetivo de responder a los estánda-
res de calidad necesarios para la educación superior y en conformidad con la propuesta de Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de atender básicamente el rezago y la deserción a nivel superior.
La UMNSH cuenta con 46 programas de licenciatura, de las cuales se suman 39,964 estudiantes a atender en el 2012 (Gonzáles 
& Gamboa, 2012). La ANUIES reporta que la UMNSH es la institución de educación superior con la mayor tasa de aspirantes 
aceptados a sus diversos programas de educación tanto en bachilleratos, licenciaturas y posgrados, con una población que 
supera los 55 mil estudiantes (ANUIES, 2013), teniendo entonces el desafío de atender una importante población de estudiantes.
Ante la situación de impulsar el PIT en las distintas dependencias, su propone llevar a cada una un evento masivo concentrado 
en una semana al que se denomina Jornadas de Atención al Estudiante en el cual se ofertan módulos informativos, talleres y 
ponencias relacionadas con la práctica de la tutoría.
Como antecedente se sabe de una primera experiencia originada en la Faculta de Arquitectura en el año 2008 como Semana de 
la Tutoría misma que es retomada para ser replicada en otras dependencias por la Coordinación de Tutoría. Así a partir del año 
2017 la Facultad de Arquitectura acepta este ejercicio y lo ha implementado como Semana de la Tutoría y Jornadas de Atención 
al Estudiante (STyJAE). 
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Contexto de la intervención

El contexto donde se desarrolla una acción tutoral es definitivo. Aún cuando la Facultad de Arquitectura forma parte del la UMNSH, tie-
nen un contexto y necesidades particulares, contando con 2,000 estudiantes y 158 profesores de los cuales 55 son tutores representando 
un 35% del total de los docentes, resultando entonces una incidencia de 36.4 estudiantes por tutor.
Las modalidades de impartición de tutoría son individuales, grupales y de pares; para esta actividad la tutoría grupal se constituye 
como la mediación entre las acciones y los estudiantes, ya que son los tutores de los grupos los que facilitan la operación del evento.

Figura 1 Contexto de la intervención.  Elaboración propia

Figura 2. Momento de la implementación del PIT en la UMNSH según esquema de Romo López 

(2011). Elaboración propia.

Enfoque de la intervención

El enfoque de la intervención se planteó en función de la oportunidad de la propuesta. Según el planteamiento de Romo López 
(2011) existen tres enfoques a asumir un proceso, el primero o lineal supone la aceptación de la existencia de la Tutoría dentro 
de la Universidad, y en un segundo momento la adaptación de dicha política mediante la implementación del Programa Insti-
tucional de Tutoría de la UMNSH y las distintas estrategias para su operación, tales como estas Jornadas; el tercer enfoque es el 
que supone interpretar las demandas en el contexto propio, razón por la que se proponen ajustes a la programación por parte 
de la propia Coordinación de tutoría de la Facultad de Arquitectura y la inclusión de profesores tutores en talleres y ponencias.
Es así que se presenta entonces un escenario que requiere de una acción coordinada de la institución, que involucra a la es-
tructura universitaria, a los docentes y tutores que inciden en el desempeño académico del estudiante (que es quien se forma 
dentro de la universidad), haciendo evidente que la tutoría no se desarrolla como una actividad aislada del tutor sino de todos 
los niveles institucionales.
Lo que se busca es una tutoría integrada que logre incidir en el proceso de aprendizaje y alcance el dominio de competencias 
necesaria para dicho proceso, que trascienda lo académico y alberge lo personal y profesional. La tutoría se constituye como una 
actividad estratégica dentro de las dependencias en las que opera el programa en la UMNSH y es fundamental en la atención 
al estudiante en sus procesos formativos. Para que un PAT plan de acción tutorial sea eficiente, se busca que contenga acciones 
dirigidas al desempeño adecuado de la tutoría. (Romo López, 2011)
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Implementación

Con un modelo educativo centrado en el aprendizaje del alumno, la acción educativa trasciende a la impartición de contenidos 
y desarrollo de habilidades necesarias para la profesión; en el marco de una formación humanista acorde a los valores propios 
de la UMNSH, se hace necesario atender aquellos otros factores que inciden en el desarrollo del de estudiante y fortalecen su 
crecimiento personal. (UMNSH, 2010: 46 y 55)
Ante este escenario, la estrategia se estructuró con temas referidos a la inclusión e identidad de los estudiantes de reciente ingre-
so (Identidad Nicolaita. Vida Universitaria.); transición al mundo laboral de los estudiantes próximos a egresar (Competencias Pro-
fesionales. Habilidades para la vida.); otros referidos a programas de desarrollo integral para mejora del desempeño académico 
(Liderazgo. Ética y Valores. Estilos de Aprendizaje. Técnicas de Estudio. Toma de Apuntes. Organización del Tiempo. Plan de Vida); 
de información y orientación educativa (Servicio Social. Movilidad), y servicios para el desarrollo de la salud (Sexualidad. Equidad 
de Género. Autoestima. Emocionalidad. Asertividad. Módulos informativos de Miércoles Saludables). Estos en concordancia con 
la visión al año 2020 de ANUIES para lograr la formación integral del estudiante. (ANUIES, 2000)

Figura 3. Programa de la Semana de la Tutoría y Jornadas de Atención Integral al Estudiante 2017, 

Facultad de Arquitectura UMNSH

Viabilidad

Es necesario resaltar la importancia de generar condiciones de viabilidad y capacidad para la articulación interna de las funciones 
y acciones de soporte a los programas de tutoría. (Romo López, 2011: 84) 
La puesta en práctica de esta experiencia supone la existencia de métodos y apoyos asequibles dentro de la universidad. Se 
presentan ponencias, talleres y módulos informativos en los que participan especialistas, y profesores tutores de la propia de-
pendencia, y en espacios propios de la Facultad de Arquitectura. 
La comunicación para su difusión es estratégica y al ser realizada por prensa universitaria, y a nivel local por las redes de la 
dependencia y directamente a través de los dispositivos móviles de los tutores de grupo, existe la necesaria acción de informar 
por todos los medios posibles a los interesados.
La masificación de la educación superior en el contexto de una universidad pública, un perfil de estudiantes cada vez más 
diverso y una estructura académica con tiempos que cumplir y contenidos que cubrir, busca que la experiencia se presente en 
términos eficientes. La estrategia de concentrar el evento las primeras semanas del ciclo escolar se ha presentado en términos 
más amigables y encuentra menor resistencia a su inclusión dentro del calendario escolar.
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Resultados

La experiencia pone en evidencia el compromiso de las dependencias de la institución tanto a través de las autoridades, como 
de los tutores, en la implantación de acciones de tutoría que tengan impactos positivo en la formación el desempeño de los 
estudiantes. 
La evaluación que se realizó a través de los tutores de cada grupo y que buscó recoger la percepción de estudiantes y profesores, 
para determinar los criterios de efectividad de la estrategia con datos cuantitativos, teniendo una asistencia promedio del 20% 
de grupos en cada evento sin suspender actividades académicas; y evaluación cualitativa recibiendo comentarios abiertos de 
los tutores. Se pusieron de manifiesto comentarios de los alumnos sobre su interés y la oportunidad de reflexionar sobre los 
temas presentados y también las resistencias a permitir la asistencia, algo de desinterés y pedir tener la oportunidad de asistir sin 
faltar a sus clases. Participaron en la evaluación el 43% de los tutores quienes reportaron como aspectos positivos la expectativa 
generada, la selección y variedad de temas, la fecha y organización del evento; y reportaron como recomendaciones, acercarse 
al perfil de los estudiantes, un horario mixto, elaborar memorias, ampliar el cupo a los talleres, menor saturación de horarios e 
involucrar a más profesores en la experiencia.
Queda como expectativa superar el esquema de acción esporádica para serlo continuada e integrada a la práctica educativa; 
además de identificar con mayor claridad los principales rasgos de los estudiantes tanto como sus necesidades, demandas, 
intereses y potencialidades. 

Figura 4. Difusión de la Semana de la Tutoría y Jornadas de Atención Integral al Estudiante 2017, 

Facultad de Arquitectura UMNSH
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Conclusiones

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura han sido beneficiados mediante un evento que les ha permitido conocer el pro-
grama de Tutoría de la UMNSH, conocer las acciones que los tutores realizan en apoyo a su desempeño académico y los servicios 
a los que la institución les da acceso y que le permiten acrecentar su formación integral como personas. Además a partir de esta 
experiencia se observa la conveniencia y factibilidad de replicar el evento en otras dependencias de la UMNSH.
Se espera que el plan institucional de tutoría continúe en operación en la UMNSH ya que cumple con las condiciones que 
ANUIES propone para favorecer y sostener su permanencia. (Romo López, 2011: 91)

• atiende al aprendizaje más que a la escolarización
• puede apoyarse en recursos disponibles y asequibles
• no ha presentado impacto negativo en las dependencias
• promueve un buen desempeño del ambiente educativo
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Resumen
:
En al año de 1995 se aprueba la Reforma Académica en la universidad surgiendo 13 programas académicos, basados en un 
modelo educativo semiflexible y con un sistema de créditos y centrado en la persona, motivo por el cual surge la necesidad de 
contar con un tutor, es así como se hacen los primeros intentos para la implementación de un Programa Institucional de Tutorías 
(PIT).

Pero es hasta después del año 2006 donde la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace una propuesta para iniciar con 
este programa, el cual tiene como finalidad evitar el rezago académico, la reprobación y la deserción.

A nueve años de distancia nos hemos dado a la tarea de conocer cuál es la situación actual del proceso de la tutoría y se aplicó a 
los alumnos un cuestionario anexo a la evaluación docente donde la interrogante es lo que percibe el tutorado de esta práctica. 

Se realizó un estudio exploratorio de 20 reactivos, de los cuales se seleccionaron 5 para esta ponencia y son descritos en el cuadro 
3. Dando como resultado, en respuesta de los tutorados, que el 38% están totalmente de acuerdo en considerar que el programa 
de tutorías es eficiente y dicen estar informados del objetivo y los beneficios del programa de tutorías un 68%. 

Palabras claves: tutor-tutorado, programa institucional de tutorías, estado actual.

Introducción

En su búsqueda por la excelencia académica, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fomenta la práctica de la tutoría 
por parte de los profesores que en ella laboran, como una actividad extra a la docencia, vinculación e investigación; tal como 
lo establece el Reglamento Académico Cap. VII, Art. 74, Fracción VII «Que se le asigne tutor-asesor durante toda la carrera en los 
términos que para ello se establezcan».
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) en la universidad es considerado como «El acompañamiento y apoyo docente de carác-
ter individual ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su currículum formativo «(ANUIES, 2000,21), respondiendo este 
programa a las necesidades actuales de la educación superior, orientando a los alumnos a partir de sus necesidades académicas, 
así como de sus inquietudes y aspiraciones profesionales. 
En el año 2011 entra en vigor la sistematización del Programa Institucional de Tutorías en la UAAAN, con lo cual se sustituye el 
uso de los reportes impresos. 
Con la implementación de este programa se facilita obtener información del tutorado y así la práctica del tutorías sea más com-
prensible para los actores involucrados, posteriormente se ha incluido un cuestionario para conocer la percepción del alumno 
del programa institucional de tutorías en la universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el ciclo escolar enero-junio de 2015; 
este es un trabajo de tipo exploratorio que se aplicó a un total de 1949 alumnos de todos los programas académicos que se ofre-
cen, el cuestionario comprende 20 reactivos de los cuales se seleccionaron 5, considerados los más adecuados para este trabajo, 
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 utilizando para la evaluación la escala de Likert en las preguntas 1,2, 4 y 5 y para la pregunta número 3 se utilizó una escala de Likert 
de tres opciones.
Una de las situaciones que aquejaban tanto a los tutores como a los tutorados era la falta de un programa debidamente estruc-
turado; que les permitiera tener sesiones organizadas y secuenciales, por lo que el software se fue actualizando hasta cumplir con 
esta expectativa, se han ido incluyendo herramientas de apoyo tanto para tutores como para tutorados.
En la figura 1 se muestra el portal de acceso a los sistemas administrativos, mismo que alojan al sistema de tutorías o SITUAAAN 
y que puede visitarse a través de internet en la dirección http://administrativo.uaaan.mx.

Figura 1. Portada de acceso a los sistemas administrativos de la UAAAN, 

entre ellos al Sistema de Tutorías

Los actores principales del PIT son el Administrador, el Tutor y el Tutorado; quienes tienen acceso al sistema de tutorías a través 
de una clave y tienen diferentes opciones de operatividad, este sistema fue desarrollado con la finalidad de guiar al profesor en 
su desempeño como tutor, al contar con un sistema guiado sesión por sesión y organizado en tres etapas que comprenden el 
tiempo de permanencia de los alumnos en la UAAAN; para tal efecto se contemplan para cada etapa sesiones de información 
predefinidas que le ayudarán al tutor a llevar su sesión de tutoría de una forma organizada con un objetivo diseñado con ante-
rioridad. Las actividades sugeridas en cada sesión son de carácter formativo e informativo y contribuyen al proceso de formación 
integral de los alumnos. 

Desarrollo del Tema 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), para las carreras del nivel licenciatura en la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro es una propuesta institucional que ha surgido para fortalecer los índices de titulación y eficiencia terminal, atender la 
deserción, el rezago académico y la reprobación en los alumnos, tiene como propósito mejorar el desempeño y la eficiencia en 
el nivel licenciatura, así como incrementar la retención, las tasas de egreso y la titulación.
Para cumplir con los objetivos del PIT la universidad se basa en un trabajo de enseñanza-aprendizaje de tipo humanista y prag-
mático basado en un currículum integral así como en un aprendizaje significativo centrado en la persona.

La coordinación general del PIT corresponde a la Dirección de Docencia y a través del Departamento de Formación e Investigación 
Educativa se operan las diferentes actividades de este proceso en los diferentes departamentos académicos (Capítulo III, Legislación 
Universitaria)
En la legislación universitaria de la Universidad Autónoma Agraria (art.11 del capítulo I V) define que la tutoría será proporcionada 
en forma obligatoria por los profesores adscritos a los departamentos académicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
de tutorías.

Para ser tutor se requiere: ser profesor de tiempo completo adscrito a un departamento académico, conocer la estructura or-
ganizacional, funciones generales y servicios que brinda la universidad, conocer el perfil de egreso y el programa académico. 
Entre sus derechos están: contar con los instrumentos teórico-prácticos para el registro y su desempeño como tutor, recibir 
capacitación y proponer acciones de mejora continua al PIT. Sus obligaciones Son: atender a los tutorados asignados, orientarlos 
en trámites administrativos y cargas académicas, orientarlo sobre programas institucionales como becas, movilidad estudiantil, 
servicio social y prácticas profesionales, trabajar con ética y responsabilidad entre otras; para los alumnos (artículo 12, capítulo 
V) son derechos del tutorado: recibir los servicios de tutoría de manera planificada y permanente de parte de su tutor , ser 
atendido con respeto, amabilidad y cordialidad por el tutor; son obligaciones del tutorado, permanecer inscrito en el PIT durante 
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su instancia en la universidad, asistir a las sesiones de tutoría acordadas con el tutor, entre otras. 
En la actualidad las sesiones de tutoría se distribuyen en cuatro reuniones programadas semestralmente el último viernes de 
cada mes; número que puede variar de acuerdo a las necesidades propias del tutorado. A continuación se presenta la distribu-
ción de las etapas y el periodo correspondiente. (Cuadro No.1)

Primera etapa
(Primer año)
«Integración e Identidad profesional»

Se refiere al proceso de inducción de los alumnos 
y esta comprende el primer año en la universidad.

Segunda etapa
(Segundo y Tercer año)
«Fortalecimiento y Motivación al alumno»

Se refiere al fortalecimiento en el trabajo y motiva-
ción del alumno para que continúe con su supera-
ción académica y sepa resolver cualquier adversidad 
que se le presente. Esta etapa comprende el segun-
do y tercer año en la universidad.

Tercer etapa
(Cuarto año)
«Conclusión de estudios e integración al campo 
laboral»

En esta etapa se orienta al a alumno a que concluya 
su educación y se pueda integrar a la vida profesional.

Cuadro 1. Etapas de la tutoría.

Actualmente la universidad cuenta en la sede con 13 programas académicos del área agrícola con 2700 alumnos. Cada programa 
académico coordina el proceso de tutorías en relación a la asignación de tutorados, reuniones con los tutores; entre otras. En 
el ciclo escolar enero-junio 2018 se contó con 238 maestros tutores; quienes registraron sus sesiones en el software de tutorías, 
siendo los alumnos tutorados los que validan las sesiones. Para conocer el estado de la tutoría en la universidad, se aplicó a 
alumnos un cuestionario adjunto a la evaluación docente; del cual se seleccionaron 5 preguntas básicas que permitirán conocer 
la percepción que tienen los alumnos del proceso de tutorías, siendo esto necesario para la mejora continua, el número de 
participantes fue de 1949 de un total de 2700 alumnos. Reflejándose en un 72% la participación de la población estudiantil.

A continuación se muestra el Cuadro 3 donde podemos ver las preguntas con las diferentes opciones de respuesta y los por-
centajes en cada una de ellos, con el total de la población que participó; la escala de medición es la siguiente: De acuerdo, En 
desacuerdo, Más o menos de acuerdo, Totalmente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo; y para la pregunta 3 es Desconozco, 
No estoy completamente informado y Si estoy informado.

No. De pregunta De 
acuerdo % En 

desacuerdo % Mas o menos 
de acuerdo % Totalmente 

de acuerdo % Totalmente 
de acuerdo % Nc %

1.- ¿Consideras efi-
ciente el programa 
de tutorías?

697 35.7 95 4.8 309 15.8 740 37.9 108 5.55 42 2.1

2.- El tutor te orienta 
para que conozcas 
la normatividad 
institucional

784 40.2 88 4.5 312 16.0 696 35.7 62 3.1 49  2.5

4.- ¿Tu participación 
en el programa de 
tutorías ha mejora-
do tu desempeño 
académico?

774 39.7 133 6.8 458 23.4 477 24.4 98 5.0 51  2.6

5.- ¿Tu tutor te ha 
canalizado a otras 
instancias cuando 
presentas alguna 
dificultad.

792 40.6 134 6.8 317 16.2 514 26.3 76 3.8 158 8.1

ESCALA DE RESPUESTA

No.de pregunta Desco-
nozco %

No estoy 
comple-
tamete 

informado

% Si estoy 
informado % Nc %

3.- Estas informado 
del objetivo y los 
beneficiosdel Pro-
grama de Tutorías

114 5.8 499 25.6 1320 66.7 58 2.9
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Respuesta de alumnos

• No.1-¿Consideras eficiente el Programa de Tutorías? Un 35.7% dice estar de acuerdo, mientras que un 37.9% dice estar 
totalmente de acuerdo.

• No.2.- ¿El tutor te orienta para que conozcas la normatividad institucional? Un 40.2 % responde estar de acuerdo y sola-
mente 35.7 % responde estar totalmente de acuerdo.

• No.3.- ¿Estas informado de los objetivos y los beneficios del programa de tutorías? Un 67.7% de los alumnos participantes 
manifiestan estar informados.

• No.4.- ¿Tu participación en el programa de tutorías ha mejorado tu desempeño académico? Un 39.7 % respondió estar de 
acuerdo, mientras que únicamente un 24.4% manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

• No.5.- ¿Tu tutor te ha canalizado a otras instancias cuando presentas alguna dificultad? El 40.6 % responde estar de acuerdo 
y solamente el 26.3% responde estar totalmente de acuerdo.

Conclusiones 

De acuerdo al Cuadro 3 podemos concluir que los alumnos que dieron respuesta a los cinco cuestionamientos opinan: 

El 73.6% de los alumnos encuestados considera estar de acuerdo en la eficiencia del PIT, así mismo, el 66.9 % de los alumnos 
indica que el tutor lo canaliza con otras instancias en caso de requerirlo, no obstante, sólo el 73.5% de los alumnos se considera 
informado respecto a los objetivos y beneficios del PIT. Lo cual puede indicar que se tiene un área de oportunidad en mejorar 
la información al alumno.

El 75.9% de los alumnos indica que el tutor informa de la normatividad institucional. Sólo el 24.4% está totalmente de acuerdo 
en que el PIT mejora su desempeño académico, al igual que el 39.7% muestra estar de acuerdo en que el programa ayuda a 
mejorar el mismo. 

Lo cual indica que no hay una diferencia en el propósito del PIT de acuerdo a los objetivos planteados. Solamente el 11.8% indica 
que el PIT no ha contribuido a mejorar su desempeño académico.

Propuestas

1. Fortalecimiento de PIT a tutores mediante medidas de desempeño y actualizaciones frecuentes.
2. Sondeo de necesidades actuales de los alumnos.
3. Programa de inducción re-estructurado en base a las necesidades del alumno. 
4. Difusión de las herramientas del PIT.
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Estrategias de apoyo para la acción tutorial del departamento de orientación 
educativa de la UASLP

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia
Nivel: Licenciatura
Nombres: Mtra. María Alicia Cano Celestino, Mtra. Verónica del Carmen Rueda Tovar, Lic. Daira Pazos Muñoz
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RESUMEN
En el presente reporte se da a conocer la estructura de trabajo del Departamento de Orientación Educativa de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, que ha sido creada para atender las necesidades de los alumnos de manera oportuna, para tal 
efecto ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los lineamientos del Modelo Educativo. Estas actividades se han implemen-
tado en coordinación y como apoyo a los programas de acción tutorial de las distintas entidades académicas que conforman a 
esta institución educativa.

Introducción

La elección de carrera para los jóvenes implica el conocimiento de actitudes, intereses, valores, características de personalidad, 
así como sus posibilidades y límites. La integración de estos elementos los lleva al establecimiento de un Proyecto de Vida, el 
cual significa llegar a un autoconocimiento y autoaceptación, así como la identificación de sus deseos de realización y sobre 
todo una toma de decisiones consciente que los lleve al afrontamiento de lo que implican sus elecciones Griffa y Moreno (2005). 
Los jóvenes que ingresan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentran aún en proceso de consolidación de la 
personalidad y a pesar de ello realizan una elección, algunos estudiantes más conscientes que otros y acorde con su perfil y 
proyecto de vida.
Como parte de los fines de la educación, se busca la autorrealización de los seres humanos y dada la etapa en la que se en-
cuentran los jóvenes, de incertidumbre e inestabilidad por los elementos que entraña el establecimiento de un proyecto de 
vida, dentro de la formación de competencias es indispensable incluir la madurez emocional de los alumnos ya que como 
Feito (2012), plantea el desarrollo de competencias no se debe enfocar solamente a la inserción en el ámbito laboral, sino hacia 
la definición de un proyecto personal de vida. Esto implica que dentro de este proceso formativo se propicie el anclaje de los 
aprendizajes con las metas y objetivos de los alumnos, aspectos que difícilmente se trabajan de manera puntual y pertinente 
en el aula, por lo tanto, es indispensable complementar el trabajo del docente con actividades de formación integral que les 
permitan a los alumnos integrar estos aspectos como parte de su desarrollo personal y profesional.
El propósito de este trabajo es compilar bajo un estudio de caso las diversas propuestas de trabajo que se han llevado a cabo 
en el Departamento de Orientación Educativa como apoyo a los programas de acción tutorial de las diferentes Facultades que 
forman parte del Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil bajo el modelo educativo de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. 

Modelo educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Las líneas de trabajo de la actual rectoría buscan el fomento de valores para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sea 
reconocida por su gente y el compromiso institucional de su comunidad: estudiantes, académicos, investigadores, funcionarios, 
trabajadores administrativos y de servicio, por medio de la reafirmación de los valores y principios básicos, con la calidad y el 
prestigio de la enseñanza y la investigación, para así consolidar el nivel de excelencia académica e institucional. 
Dentro del modelo educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2017) se propone realizar un acompañamiento 
estudiantil en el cual los objetivos específicos son: 

• Disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción; y elevar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal y 
la titulación. 

• Potenciar el desarrollo de competencias académicas, competencias para el aprendizaje autónomo, y competencias pro-
fesionales de los estudiantes. 

• Atender a los estudiantes en relación con su formación integral y desarrollo personal. 
• Ofrecer información y orientación oportuna que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones a lo largo de las 

diferentes etapas de su trayectoria formativa. 
El programa de acción tutorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene como objetivo fortalecer la atención y la 
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formación integral de todos y cada uno de los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria. Para lograrlo, las entidades académi-
cas y los programas educativos diseñan sus propios programas de tutoría o acción tutorial. De acuerdo con el modelo de acción 
tutorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estos programas incluyen una serie de acciones orientadas a cuatro 
posibles objetivos (Modelo Universitario de Formación Integral y estrategias para su realización, 2017):

1. Apoyo académico.
2. Fortalecimiento académico y profesional.
3. Atención socio-personal
4. Acompañamiento y orientación

Departamento de orientación como apoyo a la acción tutorial

Dentro de las estrategias y recursos de apoyo se encuentra la derivación a servicios y programas, uno de ellos es el Departamento 
de Orientación Educativa, que como parte de la División de Servicios Estudiantiles se propone contribuir en la formación integral 
del estudiante universitario, fortaleciendo las áreas de su desarrollo personal, escolar y profesional durante su estancia en la 
universidad, permitiéndole cumplir con su proyecto de vida y carrera, para ello se han propuesto los siguientes objetivos:

• En relación con la orientación para el desarrollo de habilidades psicosociales, fortalecer el desarrollo de actitudes, compor-
tamientos y habilidades favorables para el autoconocimiento, autoestima y comunicación asertiva, así como de toma de 
decisiones, manejo de conflictos, inteligencia emocional, adaptabilidad al cambio e incertidumbre.

• Respecto a la orientación para el desarrollo de la carrera profesional, consolidar desde el inicio de su vida universitaria la 
elección de carrera, vinculando el crecimiento personal y profesional, a partir de la detección de necesidades sociales y 
laborales, a la vez del establecimiento de metas y objetivos profesionales que permitan su integración a la vida productiva.

• zEn relación con la orientación para el desarrollo habilidades intelectuales, brindar atención al estudiante para el fortaleci-
miento de habilidades de estudio, estrategias cognitivas y metacognitivas, acorde a los propósitos y fines del aprendizaje 
autónomo requeridos para la consecución de objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje, que permitan al estudiante 
generar actitudes positivas hacia sí mismo, al estudio y su medio ambiente.

Figura 1. Momentos de la acción tutorial.

Fuente: Basado en el Modelo Educativo de Secretaria Académica de la UASLP.

Estas estrategias se han articulado a partir de los 3 momentos de acompañamiento estudiantil y acción tutorial, como se muestra 
en la figura 1. 

1. Integración, enfocado al proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso y al reconocimiento de sí mismo. Para 
llevar a cabo este proceso se realiza un diagnóstico de competencias transversales en las que se emplean 3 instrumentos:

a) Test de adaptabilidad social de Moss, evalúa el grado de adaptación que la persona es capaz de establecer en diferentes 
situaciones y ámbitos de su vida, qué tan flexible puede ser para acoplarse a diferentes situaciones.

b) Test de aptitud mental de Terman, Determinar el cociente intelectual de las personas que cuentan con un grado de escola-
ridad suficiente con el que puedan comprender problemas expuestos en forma escrita.

c) Test de valores interpersonales de Gordon, esta prueba Aprecia los valores que un sujeto posee o adopta y que se pueden 
considerar como un aspecto de la configuración de su personalidad. 
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A partir de los resultados obtenidos se realiza una propuesta de trabajo en coordinación con los departamentos de tutorías de 
las diferentes entidades bajo el esquema de trabajo representado en la figura 2.

2. Consolidación, tiene como finalidad dar seguimiento a las actividades conforme al plan de intervención elaborado en el 
primer momento, a partir de los resultados del diagnóstico de habilidades transversales, además atender las principales 

Figura 3. Esquema de trabajo de la Etapa de Consolidación del Departamento de 

Orientación Educativa UASLP

Fuente: elaboración propia
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necesidades que se presentan en cada Facultad. Las problemáticas que primordialmente se atienden son: alumnos con bajo 
rendimiento, rezago y problemas vocacionales, bajo el esquema de trabajo representado en la figura 3. 

3.Transición, las actividades planificadas para este momento tienen como objetivo analizar las competencias personales y 
profesionales que faciliten la inserción al ámbito laboral o estudios de posgrado acorde al proyecto de vida del estudiante, 
bajo el esquema de trabajo representado en la figura 4.

Estas actividades se han implementado en cada una de las etapas del desarrollo de los estudiantes, sin embargo también, se 
han llevado a cabo en otros momentos debido a las necesidades detectadas por los departamentos de tutorías de las distintas 
entidades, esto con la finalidad de dar una atención puntual y acorde a las características de la población. 
Por esta razón es importante mantener una estrecha comunicación con los programas de acción tutorial de las distintas entidades acadé-
micas y poder atender de manera oportuna las problemáticas que pueden presentar los alumnos como parte de su formación profesional.

Conclusiones

Si bien, esta estrategia de trabajo ha permitido atender aproximadamente al 70% de la población estudiantil de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, es cierto que aún quedan tareas por hacer, entre ellas; tener lineamientos claros de evaluación de 
las diversas intervenciones que se hacen para conocer de manera exacta el impacto alcanzado, fortalecer la comunicación con 
los responsables de tutorías de las diversas facultades para conocer en tiempo y forma las necesidades e intervenir con mayor 
éxito, facilitando a los alumnos las herramientas necesarias para su desarrollo académico.
Por último, reforzar el trabajo colaborativo entre las distintas instancias que forman parte del sistema integral de acompañamien-
to, para conocer el impacto de estas estrategias de trabajo en los índices de eficiencia terminal. Así como para dar seguimiento 
a las actividades implementadas, clarificando la estructura de trabajo del Departamento de Orientación Educativa, ya que en 
ocasiones los cambios administrativos y el desconocimiento de los planes y programas de intervención obstaculizan el segui-
miento de los proyectos y disminuye el impacto del trabajo en cada una de las generaciones.
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Resumen
 
La elección de una carrera profesional que responda a las aspiraciones de vida, así como la permanencia en la universidad 
son problemáticas que llevan a la creación del Programa de Atención Integral (PAI) en la Licenciatura en Innovación y Gestión 
Educativa (LIGE), que incorpora un curso propedéutico para identificar potencialidades y áreas de oportunidad de los aspirantes 
con relación al campo educativo; un curso de inducción para mostrar la cultura académica y universitaria; y la tutoría en red que 
ofrece la posibilidad de orientar a los estudiantes a partir de una propuesta de co-acompañamiento desde la complejidad del 
ser bio-socio-cultural que es el estudiante. Este programa surge ante la problemática de deserción que se observó durante los 
tres primeros años de operación de la LIGE, en el primer año de ésta. 

Introducción

En el nivel medio superior las tutorías son una estrategia para atender las diversas dificultades que se presentan en el desempeño 
académico, por ello la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE), de la Universidad Autónoma de Querétaro, como 
programa de reciente creación, incorpora el Programa de Atención Integral (PAI) que busca atender al estudiante desde un 
paradigma de la complejidad. El objetivo de este trabajo es mostrar el proceso de construcción, la estructura y los resultados del 
mismo en sus primero tres años de trabajo.
En el punto dos presentamos brevemente la génesis de la LIGE, cuyo objetivo es la formación de educadores que respondan a 
las necesidades de un mundo caracterizado por la polarización en el acceso al bienestar social. Este programa educativo se en-
frenta a grandes retos, tales como: identidad del ser y hacer profesional, procesos de ingreso, deserción y retención de matrícula, 
situaciones que llevan a la creación de una estrategia de atención integral para los estudiantes. 
Enseguida presentamos el marco referencial que permite la creación y reflexión de la tarea de acompañamiento son la teoría de 
la complejidad de Morin, la teoría sistémica de Maturana y la sociocultural de Vigotsky, que nos permite pensar el sujeto como 
ser bio-socio-cultural; esto comprende una mirada multidisciplinaria: social, psicológica y pedagógica.
Una de las estrategias de atención integral a los estudiantes de nuevo ingreso es la tutoría en red, modalidad que se explica en el 
punto cuatro. Este formato busca darle seguimiento a la formulación de proyecto colectivo y personal de los estudiantes que in-
tegran la red, y que es acompañado, dirigido y proyectado para el crecimiento y maduración de la persona y el futuro profesional, 
Finalmente, se concluye que el programa de tutorías responde a los desafíos de selección, ingreso y permanencia de los estudiantes de 
la LIGE, no obstante enfrentamos retos como formación para atender el proceso de tutoría por parte de las y los profesores del programa, 
asimismo que el estudiantado lo asuma como parte de su proceso formativo, muestre entusiasmo y seriedad en el acompañamiento. 

El contexto y la problemática 

La Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE) inicia sus labores en julio del 2011 en la Facultad de Psicología, en la 
Universidad Autónoma de Querétaro. En junio de este año, 2018, egresó la cuarta generación que fue la primera con la que se 
implementó desde su ingreso la estrategia de atención integral. 
El plan te estudios de la Licenciatura se desarrolla en ocho semestres divididos en tres etapas de formación: del primero al cuarto 
semestre es la etapa básica; el quinto y sexto semestre corresponden a la etapa profesionalizante con una oferta de cuatro áreas: 
Docencia, Psicopedagogía, Sociocultural y Virtual, de las cuales los estudiantes deben elegir una. Finalmente, en séptimo y 
octavo semestre los estudiantes se ubican en la etapa integradora, en donde ponen en común con sus compañeros los saberes 
adquiridos en la etapa de formación previa. También en esta última etapa realizan el servicio social y, muchos de ellos, el trabajo 
recepcional con el que obtienen el grado. 
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Cada una de las etapas de formación contempla el anclaje de saberes a partir de dos actividades. Por un lado, están las unidades de 
aprendizaje «prácticas» , para que los estudiantes pongan en juego los saberes teórico-conceptuales y metodológicos que abordan en 
sus materias, que se formen en y para la investigación socioeducativa, y que aprendan a comunicar por escrito y de manera oral sus ideas. 
Por el otro, el anclaje de estos saberes es materializado por los estudiantes a través de la elaboración de un trabajo integrador en 
el que muestran su experiencia en campo y los contenidos temáticos revisados en las materias que ha cursado. El trabajo tiene 
un formato de proyecto de investigación y es presentado al término de cada semestre en el Foro de trabajos de estudiantes. 
Esta actividad suele generar en los estudiantes un esfuerzo intelectual importante y, la primera vez que lo realizan, emergen 
dudas que precisan de un acompañamiento más cercano. Lo mismo ocurre con el tránsito entre las etapas de formación: orien-
tación para elegir el área de su interés, información acerca de los espacios para realizar las Prácticas profesionales y para elegir la 
forma de titulación. De ahí que se haya ubicado un espacio de oportunidad para la tutoría. 
Adicionalmente, en enero de 2014 cuando comenzó a planearse el proceso de ingreso para la cuarta generación, el Colegio de 
profesores de la LIGE ubicó un problema evidente: el rezago y la deserción de los estudiantes. Observamos que, particularmente, 
era durante los primeros dos semestres que esto ocurría, motivo por el que planteamos como urgente evaluar bajo qué criterios 
y mecanismos se hacía la elección de los aspirantes a la Licenciatura, así como consultar con ellos qué tipo de apoyos requerían 
durante su formación profesional. A partir de estos esfuerzos iniciales, diseñamos la propuesta de atención integral que tiene 
como eje nodal la Tutoría en red. Enseguida, presentamos el marco conceptual en el que está sustentada la estrategia de aten-
ción integral y acompañamiento socio-pedagógico. 

Fundamentos conceptuales de la propuesta

El proceso de acompañamiento de la tutoría requiere educar la condición humana, pues implica atender las diferentes esferas de 
la persona, tal como el aprendizaje, la adaptación a la cultura académica, lo afectivo, lo emocional y lo social. Esto corresponde a 
reconocer al estudiante como humano y, por lo tanto, debe alcanzar la plena humanidad que es una y diversa en su interacción 
entre: a) cerebro-mente-cultura, b) razón-afecto-impulso, c) individuo-sociedad-especie (Morin, 1999). 
La aventura de recorrer un camino de reconocimiento en lo común y lo diverso, plantea la necesidad de tejer una red en grupo 
que interrogue quién soy, cuestión inseparable de dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy (Morin, 1999). El encuentro 
dialógico da paso al reconocimiento de lo que se es, del lugar que nos rodea, es la posibilidad de reconocerse como ser social e 
individual, con ideas propias, con afectividad, con formas propias de aprender y un lenguaje común.
El programa de tutoría busca, de acuerdo a las ideas de Morin (1990) que un grupo de estudiantes tengan la capacidad de inter-
conectar distintas dimensiones de su persona, que corresponden a lo real (social, cultural, razón, afecto, biológico). Lo anterior 
con el objetivo de formar-educar de manera integral atendiendo todas las esferas de la persona, y desarrollar estrategias de 
pensamiento y acción reflexivas; de ahí surge el concepto de Tutoría en red. Un programa que busca la interdependencia por lo 
singular y lo común, que implica atender al estudiante de manera holística y transdisciplinar (social, pedagógica y psicológica).
La apuesta de una tutoría en red es tejer lazos no solamente académicos, sino también sociales y desde la complejidad de la per-
sona. Esta red compleja se construye a partir de la capacidad de interactuar con otros, donde nuestra calidad humana se conserva 
sistémicamente. Esta construcción de interacciones, según Maturana (2010) hace posible cambios en nuestro ser, en el intercambio 
de experiencias, ideas, sentimientos que posibilitan nuestro acoplamiento y la construcción de nuestra historia gracias a la sucesión 
definitiva de interacciones. Por ello, la serie de interacciones dan paso a la cooperación y participamos de la vida del grupo, nuestra 
existencia está ligada a lo social, esta experiencia permite la reflexión y la autoconciencia, fortalece nuestro caminar histórico y hace 
posible que se desarrolle el ser en todas sus manifestaciones y potencialidades al interactuar en un grupo de tutoría.
De esta manera, la educación como convivencia es reconocer que gracias a la experiencia empírica (vivir el encuentro afectivo con el 
otro), y el proceso de comprensión inteligente (proceso intelectual desde la razón) es posible trascender la realidad dada, para ello se 
vive la reubicación del lugar de la enseñanza como expansión de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, porque la distancia 
entre el nivel de desarrollo real que posibilita la resolución de problemas o dilemas, a un nivel más elevado de desarrollo potencial que 
puede ser, es debido a la convivencia entre sus pares y un profesor, a lo que Vigotsky (1987) nombró zona de desarrollo potencial. En ese 
sentido, esto es posible porque el grupo de tutoría es un tejido de encuentros, acciones e interacciones que ayuda a que el estudiante 
se convierta en el constructor de su propio aprendizaje, siempre y cuando los otros le ayuden a potencializar sus capacidades.

Estrategia de atención integral: tutoría en red

Al analizar las posibilidades de tutoría que en la universidad existían, encontramos en el equipo de trabajo tres modalidades: 
tutoría individual, tutoría grupal y tutoría de pares. Cada una ofrecía ventajas y desventajas en su implementación. En la tutoría 
individual encontramos, por un lado, que era frecuente que los estudiantes no realizaran la solicitud de tutoría o que faltaran a 
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sus asesorías; además, en esta modalidad el tutor solo le orienta al estudiante a partir de lo que éste le reporte o le haga saber. 
Por otro lado, representa una atención personalizada importante, sobre todo para los casos de estudiantes que transitan por una 
situación difícil a nivel personal o familiar. 
En la tutoría grupal ubicamos como desventaja el tiempo, dado que no existe un horario propiamente establecido para esta activi-
dad con el grupo y los maestros deben buscar estos espacios entre sus actividades académicas. Adicionalmente, en el trabajo con 
grupos numerosos las necesidades individuales suelen diluirse en su interior, aunque favorece el acercamiento del tutor a varios 
estudiantes al mismo tiempo. Finalmente, la tutoría de pares no se encontraba activa u organizada en la Facultad en ese momento 
y, por lo tanto, no había posibilidad de operarla, a pesar de que existía dentro de las modalidades que contempla la Universidad. 
De esta manera, la tutoría en red surge como una propuesta alternativa de acompañamiento durante el primer año de la licencia-
tura de manera imperativa para el estudiante. En lo posterior, cada uno puede elegir si continua o no con la tutoría individual, en 
general se ha observado que más de la mitad continúa con este tipo de trabajo. La tutoría en red contempla la organización de 
grupos con pocos integrantes (de tres a cinco), y a cada uno se le asigna un tutor que es docente de la LIGE. El punto de partida 
para la conformación de los grupos es la información obtenida durante el curso propedéutico con duración de mes y medio. 
Así, procuramos que en cada grupo existan alumnos destacados, con puntajes medios y con puntajes bajos, esto con la finalidad 
de que en el aspecto académico los más avanzados puedan apoyar a los que tienen menor avance. Con ello apelamos a la idea 
de Vigotsky (1987) sobre el construccionismo social. 
Un factor importante que consideramos en el armado de los grupos es la personalidad de los estudiantes, con el propósito 
de que en cada equipo convivan diversas personalidades, aprendan a respetar la diversidad y a trabajar en ella e, incluso, a 
potencializar cualidades poco mostradas; por ejemplo puede haber un extrovertido, un introvertido, un líder, un cooperador y 
un conciliador. Toda esta información, en una versión ejecutiva, se le da a conocer al profesor-tutor (Maturana, 2010). 
La idea central del trabajo de tutoría en red es que los estudiantes lleven a cabo una tutoría de par al interior de sus propios 
grupos, más allá de las relaciones por afinidad que puedan desarrollar. Esto debido a que son los estudiantes los que viven día 
con día los diversos retos que se presentan en clase y pueden dar cuenta de algunas dificultades a las que se enfrentan como 
grupo y de manera individual. El trabajo del tutor es direccionar este proceso de reflexión junto con ellos y ubicar puntualmente 
las necesidades que requieren ser atendidas con prioridad. 
Al asistir en pequeños grupos de tres o cinco el tutor puede escuchar y dialogar con cada uno de los estudiantes, escuchar 
las distintas opiniones sobre el mismo asunto y plantear vías de trabajo pertinentes y factibles para cada situación, resaltando 
las capacidades de cada uno para salir avante en el proceso. La propuesta contempla que al menos una vez al mes tutores y 
tutorados se reúnan para trabajar, los horarios y espacios quedan a consideración de los integrantes. 

Resultados sobre la tutoría red

En general, los estudiantes tienen apreciaciones positivas respecto al formato de tutoría, señalan que ésta ha permitido tran-
sitar por el programa en un ambiente de confianza y apertura con sus compañeros y, también poseen información adecuada 
para tomar sus decisiones. 
Asimismo, esta tutoría ha coadyuvado en el aumento del porcentaje de retención en la licenciatura, pues los estudiantes ex-
presan que estar acompañados durante el primer año de la carrera –un espacio de adaptación- por parte del tutor y de sus 
compañeros de red, posibilita mejores condiciones para el trayecto académico. 
El 45 por ciento de los estudiantes enuncia que se siente suficientemente apoyado por sus compañeros que integran el grupo 
tutorial, mientras que 37.9 se encuentra bien apoyado. El resto se encuentra entre los valores «medianamente apoyado» y «poco 
apoyado», nadie dijo no sentirse apoyado en lo absoluto. También, en general, la comunicación al interior del grupo tutorial es 
buena o muy buena (58.6 y 10.3 por ciento respectivamente). Esto indica que hay un área de oportunidad que atender, aunque 
las vías utilizadas hasta ahora han sido eficientes. 
Asimismo, la relación con las tutoras, que en su mayoría son profesoras, todas del programa educativo LIGE, la califican como 
muy buena (31 por ciento) y buena (44.8 por ciento), debido a los siguientes factores: «siempre está atenta de cómo va nuestro 
avance y desarrollo en las materias», «pregunta cómo nos sentimos en lo personal y en lo académico», «aunque a veces no tiene 
mucho tiempo, siempre nos da información útil para la trayectoria escolar», «es amable y nos brinda apoyo de todo tipo, todo el 
tiempo», «siempre se mostró interesada en nosotros» (Diagnóstico PAI, C2, C5, C16, C20, C27). 
Vinculado a lo anterior, algunos de los temas que tratan los estudiantes con las tutoras son las dificultades académicas (89.7 por 
ciento), la información académica administrativa (51.7 por ciento) y asuntos de carácter personal (41.4 por ciento). Respecto a la 
experiencia de las profesoras-tutoras, comentan que los estudiantes arriban a la tutoría mensual con problemáticas diversas y, 
en general, son los propios compañeros los que se ofrecen a apoyar, orientar o acompañar a ellos mismos. Es decir, que antes de 
que el problema sea solucionado por el tutor, ellos encuentran apoyo en sus pares. 
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Por ejemplo, en un grupo red integrado por cinco estudiantes, dos de ellas tenían dominio de por lo menos 70 por ciento de la 
lengua inglesa, otra con nivel intermedio y dos más con nivel básico. De éstas últimas, una de ellas tenía muchas dificultades en 
clase para aprender la lengua. En tutoría, se trabajaron diversas estrategias para aprender inglés, propuestas por las estudiantes 
más avanzadas, además del acompañamiento académico en clase. El resultado fue satisfactorio para las cinco integrantes del 
grupo, pues quienes tenían más dificultades tuvieron un avance significativo en la incorporación de la segunda lengua; por su 
parte, las más avanzadas obtuvieron satisfacción ante el apoyo brindado a otras. 
Situaciones similares han ocurrido en diversos grupos red. Cabe mencionar que no solo ha sido en el caso de la materia de 
inglés, también se han presentado dificultades con habilidades o conocimientos de carácter general, como la redacción de 
trabajos escritos –principalmente, ensayos académicos, o las presentaciones orales de temas. En estos casos, los estudiantes más 
avezados ofrecen pistas para solucionar las dificultades de quienes los presentan e, incluso, se ofrecen a revisarse entre ellos los 
trabajos o «ensayar» sus presentaciones de manera previa. En esto, también colaboran las tutoras quienes, en ocasiones, ofrecen 
pequeños talleres o ceden tiempo de sus actividades académicas en los que se trabajan estos asuntos. 

Conclusiones

Las universidades ofrecen acompañamiento de los profesores a través de las tutorías, en la búsqueda de una atención integral; 
sin embargo, reconocemos como profesoras de este nivel educativo, que cada programa debe elaborar su propio proyecto 
de acompañamiento, según las necesidades de su población estudiantil, características propias de la carrera, como perfiles de 
ingreso y egreso, y las capacidades cognitivas, habilidades profesionales y sociales para las que se forma a los estudiantes.
Desde nuestra experiencia el programa de tutorías es pertinente ya que permite reconocernos como seres complejos en este 
mundo para evitar situaciones que trunquen el desarrollo profesional, tomando decisiones asertivas, acciones concretas para 
conciliar las diversas esferas de vida como son: familia, escuela, trabajo. Si bien la tutoría no evita de manera contundente la 
deserción y el rezago, sí favorece la toma de decisiones a favor de un proyecto personal de vida de manera reflexiva e informada, 
pone en primer plano a la persona sus deseos y necesidades, antes que estándares de calidad despojados de humanidad. 
No obstante, existen limitantes que se han observado en la implementación de las tutorías, como es la falta de formación de los 
profesores para brindar este tipo de acompañamiento a los estudiantes por lo que hacen faltan cursos de formación docente, 
además de la elaboración de manuales que sirvan de guía para la acción tutorial.
Otra limitante en la tutoría es la propia apatía que muchos estudiantes muestran ante ésta, ya sea por considerarla una forma 
de control de los maestros hacia ellos, o simplemente, no ejerciendo este beneficio para su formación, a pesar de transitar por 
dificultades de diversa índole como son académicas, personales, económicas o familiares. Es necesario promover en los estu-
diantes la búsqueda de este acompañamiento que fortalece su formación profesional, que les orienta en la toma de decisiones 
importantes para su futuro profesional ya que es un espacio pensando para su beneficio y fortalecimiento formativo.
Como profesoras de educación superior consideramos que la tutoría ejercida de manera profesional y comprometida por los 
profesores y los estudiantes, puede tener resultados favorables para la permanencia y el tránsito gozoso de éstos en su formación 
académica. Es necesario continuar con los esfuerzos en su implementación y promoción entre los estudiantes, así como con la 
formación de profesores a partir de la reflexión crítica de lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se puede potenciar en 
los próximos años. 
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Estudio de trayectoria escolar: medio para el seguimiento y la atención a 
 estudiantes normalistas.

Eje temático: Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica tutorial.
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Resumen

La presente ponencia, se centra en la explicación de cómo en el Programa Institucional de Tutorías (PIT), hace uso del Estudio 
de Trayectoria Escolar (ETE), para el conocimiento y seguimiento sistemático de los estudiantes de la Benemérita Escuela Normal 
Estatal Profr. Jesús Prado Luna (BENEPJPL), que cursan las licenciaturas en educación Preescolar y Educación Primaria Plan 2012 
para tratar la reprobación y disminuir la deserción. El ETE permite hacer un análisis y seguimiento del comportamiento acadé-
mico de los estudiantes de las licenciaturas, que cuando se detecta reprobado algunos estudiantes, se procede a la activación 
de la Tutoría Académica y personal, para regularizarlos sobre todo, a los que están en riesgo de deserción por reprobación, 
principalmente para aquellos que están en una última oportunidad para acreditar el curso que están pendientes. Es un análisis 
teórico-metodológico de una experiencia que se ha tenido en el PIT de la BENE durante los últimos cuatro años. Se presentan 
los casos de las generaciones 2014-2018 de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria en 
el uso del ETE en ambas licenciaturas.

Introducción

La presente ponencia tiene como objetivo, exponer el trabajo desarrollado dentro de un periodo de 4 años, donde se ha obte-
nido una amplia experiencia en la utilización del Estudio de Trayectoria Escolar (ETE), en el diagnóstico situacional y seguimiento 
académico de los estudiantes normalistas de la BENEPJPL. Los estudiantes que cursan los estudios de Licenciatura en Educación 
Primaria y Licenciatura en Educación Preescolar, se les hace un seguimiento desde que ingresan, hasta que egresan, mediante 
un proceso que implica un ETE. Barranco y Santacruz (1995) definen a las trayectorias escolares como «el comportamiento 
académico de un individuo e incluye el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el promedio logrado, etcétera, a lo 
largo de los ciclos escolares». En el ETE en la BENE, se registran datos de carácter cualitativo y cuantitativo, que dan cuenta de 
las características de los estudiantes, así también cuando reprueban una asignatura de alguno de los semestres; posteriormente 
son canalizados al PIT, para ser atendidos mediante la tutoría académica y personal y de esta manera procurar que se regularicen 
y no deserten por haber reprobado. Al respecto Barranco y Santacruz (1995) plantean «que el análisis de la trayectoria escolar 
implica la observación de los movimientos de una población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares especificados en una 
cohorte». Ese registro de hace cada fin de semestre o ciclo escolar, considerado como cohorte. Rodríguez (1989) afirma que un 
cohorte escolar: «se define como integración de la cohorte el momento de primer ingreso al ciclo escolar; y como recorrido de 
la cohorte (grupo), los movimientos de promoción, repetición, deserción y finalmente, el egreso de los miembros de la cohorte» 

Desarrollo

El PIT es un proyecto institucional establecido por la BENEPJPL, como prioritario a través del Programa de Fortalecimiento de 
Escuelas Normales (PROFEN) y de acuerdo con lo que plantean Fresan y Romo (2011) los programas institucionales de tutoría 
académica se establecen en las instituciones de educación superior, con el propósito de disminuir los índices de reprobación y 
rezago escolar, y así en consecuencia reducir las índices de deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal. La BENE en ese 
sentido en su PIT, tiene como objetivo «contribuir al cumplimiento de los propósitos educativos de la institución y en particular 
del estudiante durante su trayectoria escolar». En el caso particular de la BENEPJPL, los ETE se inician tabulando los datos de 
carácter cualitativo de cada estudiante y se agrupan en lo que en la BENE, a lo cual se le denomina Diagnóstico Situacional. En 
el diagnóstico situacional, en este caso de un grupo de licenciatura en educación preescolar, como se muestra en las tablas de 
abajo a manera de ejemplo, están tabulados los datos numéricos que corresponden a variables discretas, se mide la frecuencia 
de cada una, la cual se traduce en un porcentaje para inferir las característica del grupo.
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Aspecto Indicador Numero %

Genero
Mujeres 30 100

Hombres 0 0

Estado civil

Solteros 24 80

Casados 4 13.3

Unión Libre 2 6.7

Novio
No 16 66.7

Si 8 33.3

Hijos

No 27 90

Si 3 10

Madre Soltera 0 0

Originarios
Local 25 83.3

Foraneo 5 16.7

Aspecto Indicador Nuero %

Trabajo
No 23 76.7

Si 7 23.3

Sostiene estudios

Padres 20 66.7

Esposo 3 10

Personal 7 23.3

Apoyo financiero

Beca 8 26.7

Préstamo Bancario 0
73.3

Otro 0

Inferencia: de las 30 estudiantes la mayoría no trabaja para sostener sus estudios (76.7%), solo el 23.3 % lo hace. De los 23 que no trabajan el 

66.7 sus padres pagan su escuela, mientras que el 10% lo hacen sus esposos, lo que corresponde a las alumnas que están casadas. Solo el 

26.7 % tiene una beca para apoyo del sostenimiento de sus estudios, el resto no cuenta con ningún apoyo financiero extra.

BENEMERITA ESCUELA NORMAL ESTATAL 
PROFR. JOSÉ PRADO LUNA

Diagnóstico Situacional
Licenciatura en Educación Preescolar 

Generación LIE 2014 – 2018

Inferencia: de las 30 estudiantes la mayoría no trabaja para sostener sus estudios (76.7%), solo el 23.3 % lo hace. De los 23 que no trabajan el 

66.7 sus padres pagan su escuela, mientras que el 10% lo hacen sus esposos, lo que corresponde a las alumnas que están casadas. Solo el 

26.7 % tiene una beca para apoyo del sostenimiento de sus estudios, el resto no cuenta con ningún apoyo financiero extra.

Sostenimiento de los estudios

GENERALES 
N= 30
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Aspecto Indicador Numero %

Género
Mujeres 23 76.7

Hombres 7 23.3

Estado civil

Solteros 23 76.7

Casados 5 16.7

Unión Libre 2 6.7

Novio
No 18 78.3

Si 5 21.7

Hijos

No 27 90

Si 3 10

Madre Soltera 0 0

Originarios
Local 24 80

Foraneo 6 20

BENEMERITA ESCUELA NORMAL ESTATAL 
PROFR. JOSÉ PRADO LUNA

Diagnóstico Situacional
Licenciatura en Educación Primaria 

Generación LIE 2014 – 2018

GENERALES 
N= 30

Inferencia: la mayoría de los integrantes del grupo son mujeres (76.7%) la minoría son hombres (23.3). 23 son solteros, mientras 
que 7 se encuentran en una condición de relación de pareja comprometida. De las personas solteras el 78% manifiestan no 

tener novio, mientras que 5 indica que sí. De las personas casadas y en unión libre que son 5, solo tres manifiestan tener hijos. 
El 80 % indican que son de la localidad, mientras que el resto son foráneos.

Sostenimiento de los estudios

Aspecto Indicador Nuero %

Trabajo
No 22 73.3

Si 8 26.7

Sostiene estudios

Padres 18 60

Esposo 2 6.7

Personal 10 33.3

Apoyo financiero

Beca 5 16.7

Préstamo Bancario 0
83.3

Otro 0

Inferencia: de los 30 estudiantes, poco más de las dos terceras partes no trabaja para sostener sus estudios (73.3%), solo el 26.7. % lo hace. 

De los 18 que no trabajan el 60% sus padres pagan su escuela, mientras que aolo 2 que corresponden a personas casadas indican que sus 

esposos las apoyan, mientras que 10, tiene trabajar. Solo el 16.7 % tiene una beca para apoyo del sostenimiento de sus estudios, el resto no 

cuenta con ningún apoyo financiero extra.
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Como se puede observan en las inferencias de los datos tabulados en la tablas, de los grupos de las licenciaturas en educación 
preescolar en primera y Educación Primaria en segunda, se muestran las explicaciones de los valores de frecuencia de cada 
característica de los integrantes del grupo. Al respecto menciona Serna (2010) citando a De Garay (2001) que plantea «existe 
un porcentaje de estudiantes con responsabilidades de pareja e hijos, condiciones que indudablemente repercuten en su vida 
académica». En ese sentido el ETE nos permite identifica el número de estudiantes que potencialmente presentaran riesgo de re-
probación porque dividirán su tiempo entre las labores como ama de casa, esposa y madre. De igual forma Serna (2010) citando 
de nueva cuenta a De Garay (2001)...» los estudiantes tienen responsabilidades laborales que cumplir, además de las escolares», 
lo cual se evidencia en esta tabla, y dichos alumnos se predice mediante el ETE, que estarán en un riesgo potencial de reproba-
ción y deserción. Lo anterior muestra el formato donde se tabulan los datos de cada grupo por generación, y que muestran las 
características de los estudiantes y en algunos casos, se predice cuales podrán ser objeto de reprobación por las condiciones 
propias de los mismos, como los casados, o los que trabajan. Cabe mencionar que el Diagnóstico situacional, lo componen 10 
indicadores: 1) Datos generales, 2) Sostenimiento de estudios, 3) uso de las Tic´s, 4) Ingreso a la escuela, 5) Transporte, 6) Vivienda, 
7) Lugar de origen, 8) Historia Académica, 9) Área de la salud y 10) Área social. No se muestran todas las tablas con la tabulación, 
pos cuestiones prácticas y de resumir la información, que en su conjunto dan el diagnóstico situacional de cada estudiante y 
del grupo, construyéndose su perfil. Se continúa el ETE, con el registro de calificaciones por cada estudiante por grupo, por 
generación y por licenciatura en un formato en Excel, calificaciones por semestre, promedio individual y grupal, los alumnos que 
específicamente reprueban y que están en riesgo de desertar. Posteriormente el registro que se hace en Excel, se traslada a un 
formato en Word titulado ETE, con la nomenclatura del Grupo, la generación y la licenciatura a la que se hace referencia. En ese 
formato, se trabajan cuatro indicadores en tablas: índice de aprobación, índice de reprobación, índice de retención e índice de 
deserción. Los datos son tabulados en frecuencia total y en frecuencia relativa.

No= 30 I Semestre No= 29 II Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 22 73.3 20 68.9

Índice de Reprobación 8 26.7 9 31.1

Índice de Retención 29 96.7 27 93.1

Índice de Deserción 1 3.3 2 6.9

Observaciones Se da de baja por situación personal relacionada con 
situación familiar

Las dos estudiantes se dan de baja por cuestiones 
personales asociadas a situación económica

No= 27 III Semestre No= 26 IV Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 24 88.9 26 100

Índice de Reprobación 3 11.1 0 0

Índice de Retención 26 96.3 26 100

Índice de Deserción 1 3.7 0 0

Observaciones La baja se da en relación a no poder acreditado un curso en la 
tercera y última oportunidad

No= 26 V Semestre No= 25 VI Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 24 92.3 24 96

Índice de Reprobación 2 7.7 1 4

Índice de Retención 25 96.1 25 100

Índice de Deserción 1 3.8 0 0

Observaciones Se logra que la estudiante acredite el curso pendientes y se 
elimina la reprobación del grupo

Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna
Estudio de Trayectoria Escolar

Licenciatura en Educación Preescolar
Generación 2014-2018
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No= 30 I Semestre No= 28 II Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 22 73.3 25 89.3

Índice de Reprobación 8 26.7 5 10.7

Índice de Retención 28 93.3 28 100

Índice de Deserción 2 6.7 0 0

Observaciones Los dos estudiantes que desertan lo hacen por cambio de 
carrera y escuela, ingresan a la UABC.

No= 28 III Semestre No= 27 IV Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 26 92.8 22 81.5

Índice de Reprobación 2 7.1 5 18.5

Índice de Retención 27 96.4 27 100

Índice de Deserción 1 3.6 0 0

Observaciones La deserción de una estudiante por cambio de residencia. 

No= 27 V Semestre No= 26 VI Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 23 85.2 24 92.3

Índice de Reprobación 4 14.8 2 7.7

Índice de Retención 26 96.3 26 100

Índice de Deserción 1 3.7 0 0

Observaciones Deserción por embarazo de alto riesgo. 

No= 26 VII Semestre No= 26 VIII Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 23 85.2 24 92.3

Índice de Reprobación 4 14.8 2 7.7

Índice de Retención 26 96.3 26 100

Índice de Deserción 1 3.7 0 0

Observaciones Deserción por embarazo de alto riesgo. 

No= 26 VII Semestre No= 26 VIII Semestre

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Índice de Aprobación 26 100 23 88.5

Índice de Reprobación 0 0 3 11.5

Índice de Retención 26 100 26 100

Índice de Deserción 0 0 0 0

Observaciones

Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna
Estudio de Trayectoria Escolar

Licenciatura en Educación Primaria
Generación 2014-2018
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Como se puede observar en la Tabla del ETE, del grupo de la licenciatura en educación preescolar generación 2014-2018, el Tutor 
de Grupo (TG), registra en base a las calificaciones registradas en Servicios Escolares por los docentes de cada ciclo escolar en una 
plataforma por internet; el Tutor de Grupo accesa al registro de calificaciones, y hace el respectivo registro considerando los cua-
tro indicadores, identificando a los alumnos que reprueban y los canaliza al PIT. Se procede entonces a la activación de la tutoría 
individual y la tutoría académica. La tutoría individual es el primer paso que realiza el TG para conocer mediante una entrevista 
inicial, las causas de la reprobación y conocer si la reprobación es de tipo administrativa (que haya fallado a los requisitos de 
acreditación) o de tipo académico (que no cumplió con los criterios de evaluación). De acuerdo a los resultados de la entrevista, 
se procede a elaborar el Plan de Acción Tutorial, que implica la designación de un Tutor Académico (TA) al estudiante. Para la 
designación del TA, de acuerdo a lo establecido en el PIT de la BENE, se «tomará en cuenta el perfil profesional y experiencia 
docente del profesor, para ser asignado a la impartición de asesorías académicas a estudiantes que se encuentren en proceso 
de regularización». El TA organiza el proceso de acción tutorial académico, el cual se lleva a cabo durante semestre; asesora 
para preparar al estudiante y se presente al examen extraordinario y logre aprobarlo. El Tutor de Grupo hace el seguimiento del 
proceso de acción tutorial académica y de regularización, y registra en el ETE, los resultados de ambos procesos. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos a lo largo de los cuatro años en la atención a los estudiantes de ambas licenciaturas por parte del 
PIT, ha permitido obtener una amplia experiencia en el trabajo tutorial con los estudiantes. En principio se considera de vital 
importancia, el conocer las características individuales de cada estudiante, lo cual permite al tutor, contextualizarse en la realidad 
que vive el tutorado, para efecto de comprender las razones que implican la reprobación y la posible deserción. Los ETE a su vez, 
se considera una herramienta de mucha utilidad, para el seguimiento del comportamiento académico de cada estudiante y del 
grupo donde pertenece. En el avance de cada semestre que los alumnos van realizando se van estableciendo acciones estra-
tégicas por parte del PIT, principalmente en cuanto a la tutoría Académica para disminuir la reprobación y la deserción escolar. 
Se logra entonces como se puede observar que en el caso de la Licenciatura en Educación Preescolar, una retención escolar 
del 83.3 % lo que equivale que 25 alumnas de las 30 que ingresaron a la carrera, terminen sus estudios. Para la Licenciatura en 
Educación Primaria se logra que el 86.7% termine sus estudios de los 30, lo que equivale que solo 4 estudiantes desertan. Ante 
tales experiencias, se reconoce, que la deserción se presenta por diversos factores asociados a la reprobación, entre ellos factores 
de tipo social y laboral principalmente, pero también desertaron estudiantes que no estaban casados o que trabajaban, ya que 
como se muestran en las tablas del Diagnóstico Situacional, se evidencian otros casos. Se propone tomando en cuenta la expe-
riencia, establecer líneas de investigación que permita conocer cuáles son los factores de mayor incidencia para la reprobación y 
la deserción en nuestra escuela. Con la información que se obtenga, fundamentar las acciones tutoriales pertinentes y adecuada 
a las necesidades, no solo académicas, también sociales y personales de los estudiantes.
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Resumen

Esta investigación busca conocer el nivel de Autoestima y si existe relación con la Tutoría como método de apoyo en la División de 
Gastronomía. El diseño de investigación es descriptivo correlacional por medio de un análisis cuantitativo. Se utilizó el Inventario 
de Autoestima de Stanley Coopersmith (SEI), versiones jóvenes y una escala de tutoría. Concluyendo que existe efectivamente 
una correlación positiva de grado aceptable entre la tutoría y la autoestima en dichos jóvenes, según el Coeficiente Alfa de 
Cronbach con un índice 0.59 entre la tutoría y la autoestima total, también se halló una correlación positiva, de grado significativa 
en la subescala educación ya que, de los encuestados el 61% advierte que es un procedimiento que apoya la profesionalización 
y empleabilidad futura, el 25% percibe la tutoría como una consulta educativa, el 14% visualiza al tutor como una persona a la 
que le puede contar problemas. Para los profesionales de la Tutoría la investigación es uno de los retos ya que permite generar 
información valiosa para la atención y planificación de estrategias en busca de fortalecer la autoestima ya que esta puede inducir 
situaciones beneficiosas y reforzar los recursos del adolescente para la vida adulta, profesional y de empleo futuro. 

Palabras clave: autoestima, tutoría y atención del alumno.

Introducción

Según, Coopersmith (1990, p.20) señala que el término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y común-
mente mantiene sobre sí mismo; es decir, autoestima global, es una expresión de aprobación o desaprobación que indica la 
extensión en que la persona cree ser competente, importante y digno. El poseer una autoestima alta es sumamente importante 
dentro del proceso de aprendizaje, ya que un alumno que confía en sí mismo tiene más posibilidades de aprender, pues se siente 
capaz de hacerlo, es en este sentido que se hace necesario para el profesional que desempeña la labor de tutoría la investigación 
y el desarrollo de habilidades y conductas asertivas para realizar Diagnóstico grupal con el fin de brindar un cuidado integral y 
de calidad; de ahí la importancia de esta investigación ya que de la tutoría se originan estrategias para incrementar y mantener 
una autoestima alta durante la formación de los futuros líderes.
El objetivo general de esta investigación es diagnosticar el nivel de la Autoestima y la relación de esta con la intervención de la 
tutoría como método de apoyo en estudiantes de nivel licenciatura de Cancún para el acompañamiento profesional con base 
a la teoría del factor condicionante y reforzamiento positivo o negativo de Coopersmith con el fin de contribuir a mejorar las 
competencias educativas y profesionales durante la atención del alumno.

Objetivos específicos son: identificar el nivel de autoestima en los estudiantes de nivel licenciatura en la División de Gastronomía 
de la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez. Además de identificar si hay relación y medir el grado que tiene la interven-
ción de la Tutoría, como método de apoyo para mejorar la atención en el tutorado.
El perfil del profesional de la tutoría está orientado al acompañamiento integral basado en principios científicos, humanísticos, 
tecnológicos y se capacita continuamente para brindar una atención de calidad al estudiante en cualquier etapa de su preparación 
profesional, la tutoría es una herramienta de primera mano para el logro de competencias transversales aplicables en diferentes 
etapas a la mayoría de las profesiones y están relacionada con la puesta en práctica de aptitudes, rasgos de personalidad, cono-
cimientos y valores adquiridos. Si a esto se le suma que el profesional que desempeña la tutoría genera información pertinente 
cuantitativa y valida que le permite brindar atención y un trato individual y/o grupal al tutorado, además de ser complemento en 
la docencia que apoya el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, con esta investigación se busca establecer si existe 
una relación y el grado de esta relación, con el fin de propiciar acciones enfocadas a promover el bienestar y mejorar la calidad 
de atención en el alumno, en este sentido tiene cabida todo tipo de investigación que aporte nuevas referencias del tutorado o 
grupo tutorado, de tal manera que sirva para establecer estrategias adecuadas y el camino a seguir para aumentar la capacidad 
de autopercepción, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, empatía, comunicación, asertividad, ya que los profesores 
que ejercen docencia y tutoría atienden al alumno de forma integral, humanista, sistémica, sensible y receptiva. 
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Por último, la investigación busca la cooperación interinstitucional con responsabilidades bien delimitadas pero compartidas del 
profesional de la tutoría con el estudiante y la institución educativa.

Desarrollo

A fin de motivar la formulación de estrategias que contribuyen al fortalecimiento de la autoestima durante la formación uni-
versitaria, para el estudio de este proyecto se utilizó investigación de carácter sustantiva, este tipo de investigación se orienta a 
describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, que va en la búsqueda de los principios y leyes generales que permite orga-
nizar una teoría científica. (Sánchez & Reyes, 2006, p.84). La investigación apoya al tutor en sus actividades de tutoría arrojando 
información valiosa para potencializa las capacidades y lograr las competencias en el alumno.
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos 
variables o más de interés de una misma muestra de participantes o el grado de relación existente entre dos fenómenos o even-
tos. (Sánchez & Reyes, 2006, p.97) el estudio es de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo y se utiliza para medir la autoestima para 
lo cual se usa el Inventario para jóvenes de Coopersmith, ya que tiene pruebas previamente validadas en población mexicana 
y contiene indicadores, de sí mismo, social, educativo y hogar basada en información real, la cual fue analizada por métodos 
estadísticos (Media y desviación estándar para variables numérica y coeficiente Alfa de Cronbach y frecuencias). (George, 2016). 
La técnica que se utiliza fue la encuesta y la Escala de Autoestima modificada de Stanley Coopersmith (2001) este Inventario de 
Autoestima (SEI) es la versión para jóvenes cuya traducción es de Panizo M. I. Adaptación Chahuayo, Aydee y Díaz Betty poste-
riormente adaptado para Latinoamérica por Brinkmann, Segure y Solar (2006). El Inventario de Autoestima de Coopersmith se 
administra Individualmente y cuenta con un criterio de validez a través de un método netamente estadístico. El inventario se 
utilizó bajo consentimiento informado y las respuestas obtenidas fueron comparadas con una pauta de corrección que tiene 
este Inventario, además se aplica la encuesta de tutoría la cual consta de 10 partidas que contiene variables sociodemográficas 
y de percepción de la tutoría, la cual se llena por el mismo estudiante, este instrumento tiene como objetivo identificar el nivel 
de conocimiento de la tutoría como método de apoyo para mejorar la atención en estudiantes a nivel licenciatura. Ambos ins-
trumentos de recolección se sometieron a validez con un método estadístico que mide la correlación arrojando un coeficiente 
de validez de 0.832 para la autoestima y de 0.59 para la escala de tutoría, según el Coeficiente Alfa de Cronbach que indica que 
todos los ítems están relacionados positivamente al contexto de la autoestima y tutoría ambos son procesados en una tabla de 
concordancia que determina la validez de grado aceptable y además de contar con el juicio experto por parte de profesionales 
que desempeñan la tutoría. Su aplicación tiene un rango de edad de 16 a 25 años y está constituida por 58 afirmaciones, con 
respuestas dicotómicas (SI - NO), que brindan información acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación, 
está referido a la percepción del entrevistado Smelser (1989), cita los componentes de la autoestima que son los siguientes:

Dimensión Afectiva que es la capacidad de sentir, expresión de sentimientos, sensaciones, temores y de establecer vínculos 
afectivos reconocidos como valiosos entre amigos, familiares. Lo que refuerza el afronte a situaciones. Dimensión Física es la 
valoración que hace el jóven de todo lo que tiene que ver con su físico, incluye también, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; 
armonioso y coordinado. Dimensión Social consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 
respecto a sí mismo en relación con las interacciones sociales, considerando la capacidad, productividad, importancia y dignidad, 
implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. La Dimensión Académica que consiste en la evaluación 
que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con el desempeño en el ámbito escolar, 
considerando la capacidad, productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia 
sí mismo. Dimensión Ética la cual relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, malo 
o poco confiable. También incluye atributos como sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética 
depende de la forma en que se interioriza los valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los demás cuando las ha 
cuestionado o ha sido sancionado. Centrar la atención en las actitudes de valoración que las personas tienen hacia uno mismo, 
la importancia atribuida en los éxitos de cada persona se relaciona con los valores que se han interiorizado de sus padres o 
personas significativas. 
Existen diversas clasificaciones de la autoestima; pero el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith según Rossemberg 
(1973), posee tres niveles alta autoestima en donde el sujeto se define como bueno y se acepta plenamente, mediana autoesti-
ma donde el sujeto no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta a sí mismo plenamente y por último baja autoestima 
ya que el sujeto se considera inferior a los demás y hay desprecio hacia sí mismo. (Citado por Fritz y col., 1999). Además, existen 
dos tipos de Autoestima la positiva y la negativa. 
Autoestima Positiva: Cuando un individuo se respeta y se estima, sin considerarse mejor o peor que los demás y sin creerse la 
esencia de la perfección, reconoce limitaciones y espera madurar y mejorar a través del tiempo. Son personas que viven, compar-
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ten e invitan a la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; sienten que son importantes, tienen confianza en 
su propia competencia y la de los demás, tienen fe en sus propias decisiones y en que ella misma significa su mejor recurso. Al 
apreciar debidamente su propio valor está dispuesto a aquilatar y respetar el valor de los demás, por ello solicita ayuda, transmite 
confianza y optimismo, se acepta a sí mismo totalmente como ser humano. Lo que se manifiesta en sentimientos genéricos de 
autoconfianza, valía, autonomía, fuerza, necesidad de ser útil y necesario en el mundo. Se relaciona con una alta autoestima y 
tiene que ver con el mundo de los valores, es decir, lo positivo que conduce de cierto modo a la felicidad, madurez y equilibrio 
personal. (Bopp y col., 2001).
Autoestima negativa: La autoestima negativa implica una continua insatisfacción personal, el rechazo y el desprecio a sí mismo. 
Se relaciona con una baja autoestima e implica que el individuo carece de respeto por sí mismo, su autorretrato suele ser desa-
gradable y se desearía que fuera distinto, produciéndose en este desencuentro consigo mismo una notable frustración personal, 
un sentir o un sentimiento de incompetencia, de incapacidad, de debilidad de desamparo y hasta de rabia contra sí mismo. La 
baja Autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la personalidad, de sus experiencias vitales y de los 
modelos de identificación a los que ha estado expuesto. Las personas con poca autoestima carecen de confianza sobre sus 
propios actos considerando como un fracaso, cualquier tropiezo que tengan.

La Tutoría en la división de gastronomía de la Universidad Tecnológica es el procedimiento de acompañamiento en el que él 
tutor informa y orienta al alumno, a tomar decisiones personales relacionadas con la dinámica escolar, brindando información 
amplia, veraz, desarrollada por cuatrimestre y considerando las necesidades del tutorado o grupo tutorado. El objetivo de la tuto-
ría es la atención del alumno el acompañamiento a experimentar orientación y aprendizaje, crecimiento y madurez personal. La 
tutoría ayuda a que los adolescentes obtengan determinadas capacidades para la toma de decisiones responsable, fomentando 
la confianza en sí mismo para poder enfrentar la presión de grupo y facilitar la construcción de la identidad. La tutoría puede 
estimular el crecimiento y el desarrollo de la personalidad; ayudar a las personas a enfrentar de manera efectiva los problemas de 
la vida, los conflictos internos y las emociones destructivas; por ello, el tutor cuenta con una descarga horaria y plataforma virtual 
(SUI) la cual fomenta la planeación anticipada de estrategias de diagnóstico y dinámica específica para el grupo adolescente 
y para proporcionar una atención integral, cuenta con apoyos de fomento a la pertenencia de grupos deportivos culturales 
además de un control de canalización que toma en cuenta y se anticipa a que en la mayoría de los casos no será el adolescente 
quien buscará la tutoría. En la división de Gastronomía la atención y el acompañar es un arte muy humano, útil y que bien 
practicado produce resultados beneficiosos tanto para el alumno como para la sociedad. En consecuencia, los alumnos que 
precisan del acompañamiento en los diferentes momentos de su vida estudiantil, tanto en lo personal como en lo académico 
tienen de forma anticipada asignado a un profesional como tutor; durante el ciclo escolar la tutoría ofrece a los alumnos de todos 
los grados atención en cuanto a sus expectativas e inquietudes información sobre becas y apoyos estudiantiles. Se organizan 
actividades que amplían las experiencias de los alumnos a partir de la valoración de la diversidad, mediante el conocimiento 
de los integrantes del grupo y de la comunidad de aprendizaje, los servicios que se ofrecen y las formas de organización de la 
escuela van desde las actividades culturales y deportivas entre otras.

Recolección, análisis de datos y resultados

La muestra la conformaron 84 alumnos de nivel superior o licenciatura de sexo masculino y femenino de 18 a 24 años, pertene-
cientes a la División de Gastronomía de los cuales 35 alumnos (42%) son de sexo femenino y 49 (58%) son de sexo masculino. 
El Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith se aplica en la Universidad Tecnológica de Cancún donde se miden e 
identifican los niveles de autoestima de los estudiantes arrojando información valiosa sobre su desarrollo afectivo, social e inte-
lectual, frente a las actividades que se realizaron en clase y en la conducta que tienen los alumnos en diversos momentos en la 
institución y que fueron observadas durante el desarrollo del proceso investigativo. 
En la tabla siguiente que lleva por nombre Niveles en los Sub-test de Autoestima en Jóvenes se pueden ver los resultados, 
respecto al nivel de autoestima en los estudiantes de la División de Gastronomía de nivel superior de Cancún, pertenecientes 
al Municipio de Benito Juárez de los cuales se observa que de un total de 84 estudiantes (que es el 100%de la población), 40 
alumnos (48.1%) tienen un nivel de autoestima promedio, así mismo se observa que 28 estudiantes (33.3%) presentan un nivel 
de Autoestima alto y 16 (18.5%) un nivel de autoestima bajo, es necesario mencionar que existe un porcentaje significativo 
en el contexto escolar de 41% de estudiantes con un nivel de autoestima alto lo que favorece un buen liderazgo y toma de 
decisiones en su vida personal y profesional. También se puede deducir que la mayoría de los estudiantes encuestados que 
poseen un nivel de autoestima medio (48%) podrían generar profesionales con tendencia a ser temerosos, callados, inseguros, 
sumisos, dependiente de los demás, tímidos, poco sociables sin expresar lo que sienten o piensan, es decir con escaso liderazgo, 
incapaces o con serias limitaciones para la toma de decisiones frente al trabajo en equipo. Por todo ello se podría mencionar, 
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que la gran mayoría de estudiantes (89%) presentan un nivel de autoestima de medio a alto lo cual es favorable a la formación y 
desarrollo personal de los estudiantes. En base a estos resultados se puede citar a Coopersmith: (1990 p.2), quien sostiene que la 
autoestima o evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo esta autoestima se expresa 
a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser 
capaz, productivo, importante y digno. Por lo tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en 
las actitudes que el individuo tiene de sí mismo. El puntaje de la subescala Mentira no se compara ya que sirve sólo para medir 
la validez del test de autoestima el cual en este caso es 94.4 % confiable.

En la escala de Tutoría: Se comprueba que existe relación en grado significativo que indica que, sí se mejora el proceso de auto-
estima, se obtendrá mejor acompañamiento y atención en los alumnos, porqué una adecuada autoestima constituye el núcleo 
de la personalidad, nos ayuda a superar dificultades personales y afrontar los problemas, nos hace responsables, aumenta la 
creatividad, determina la autonomía personal y garantiza la proyección futura de la persona. La encuesta utilizada y la medición 
de la autoestima, demuestran en este caso la dependencia entre la evaluación de la autoestima y la intervención de la tutoría 
como método de apoyo de los estudiantes de nivel medio superior, además se comprueba la relación planteada, obteniéndose 
como valores, representativos que del 56% de la población, que aunque tienen un buen concepto de tutoría no recurren a ella 
como método de ayuda, ya que solo el 2% piden consejo profesional lo cual permite la decisión de realizar talleres, conferencias 
magistrales, cursos y platicas de liderazgo y comunicación dando apoyo profesional y pláticas con líderes de opinión del ramo 
gastronómico, es decir, existe evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre el nivel de autoestima y la tutoría como 
método de apoyo para los estudiantes.
Sin embargo desde el punto de vista cualitativo los resultados que figuran en la gráfica que se muestra a continuación con el 
nombre de Respuesta de la Tutoría, nos permiten afirmar que los estudiantes con un nivel de autoestima alto conocen y recurren 
a la tutoría pero de forma casual; así mismo se observa que estudiantes que presentan un nivel de autoestima bajo en su mayoría 
provienen de familias donde se desconoce o no se le da la importancia debida a la tutoría o a la ayuda profesional, al establecer la 
relación entre la autoestima y la intervención de la tutoría como método de apoyo en los estudiantes de licenciatura de la ciudad 
de Cancún, Municipio de Benito Juárez, nos lleva a afirmar que además de la influencia de la tutoría escolar, existen otros factores 
determinantes como la personalidad del estudiante, las relaciones sociales, la motivación personal, familiar entre otros que inciden 
en el nivel de autoestima de los estudiantes de esta escuela lo cual representa una premisa para plantear y diseñar un programa de 
difusión masivo de los beneficios que aporta la tutoría como método de apoyo para la formación del trabajo y atención institucional.
Los estudiantes necesitan atención, ya que los comportamientos que adopten en esta etapa afectan sus condiciones de salud 
y calidad de vida en el presente y en su futuro, siendo absolutamente necesario que desarrollen habilidades para la formación 
del trabajo y empleo, así como enfrentar diferentes situaciones que a diario se presentan y debido a que sus problemas están 
relacionados con accidentes, violencia, salud reproductiva, falta de empleos y oportunidades. Por las características propias de 



180

la etapa de la adolescencia, en la que experimentan cambios bio-psicosociales esenciales, se requiere de una atención que 
incluya tratamiento integral, desarrollado en un ambiente adecuado para que todo tutorado se sienta en confianza de externar 
sus necesidades e inquietudes, la tutoría da la oportunidad y se vuelve un medio para que el profesional de la tutoría tenga un 
mayor acercamiento con cada adolescente que lo requiera y pueda facilitarle el proceso de reflexión y apoyo.

Se acepta la existencia de una relación parcial entre la autoestima y la tutoría total, pero es importante caer en cuenta que el 
tipo de tutoría a la que recurre con mayor frecuencia como se muestra en los resultados el 56% pide consejo a los amigos y el 
17%, recurre la familia, lo cual es arriesgado, considerando que los problemas del alumno requieren de dos formas de atención: 
una es acompañar al adolescente en su formación profesional y la otra es ayudar en el aspecto integral. En ambos casos el 
tutor demuestra que tiene un amplio entendimiento y un conocimiento de los tipos de tensiones que se acumulan dentro del 
tutorado, la tutoría procura proveer ánimo y orientación a aquellos que están enfrentando pérdidas, decisiones o decepciones. 
Las Tutorías de grupo son técnicas que pueden ser de especial ayuda para los adolescentes que tienen problemas interpersonales, 
que tienden a distanciarse o que tienen problemas que otros también comparten, tales como abuso familiar, un padre alcohólico 
o un pariente con una enfermedad terminal, mostrando que el compartir mutuo que se da en la tutoría grupal, puede brindar 
apoyo y enseñar a los adolescentes la importante lección de cómo relacionarse con otros de manera efectiva. Este razonamiento es 
importante ya que 52% de los estudiantes reflejaron que solo a veces se toma en cuenta su opinión para la solución de problema y 
es preocupante que en esta investigación únicamente el 2%, de padres piden consejo profesional, el tutor profesional brinda el apoyo 
para incrementar las capacidades de los alumnos y está interesado en desarrollar un ambiente favorable para su crecimiento personal, 
profesional y reforzar la capacidad de decisión y autonomía favoreciendo así su nivel de autoestima, seguridad y desarrollo personal. 
La autoestima es esencial para la permanencia en la escuela, esto lo sabe el tutor así que busca que los jóvenes establezcan 
confianza ya que es un proceso que demanda perspicacia y experiencia, además de libertad emocional, entonces el tutor como 
profesional, se prepara para el logro de estos objetivos, ya que, por medio de la educación, proporciona el apoyo interpersonal y 
la orientación profesional que necesita para reafirmar la construcción de la autoestima en el adolescente.
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Para concluir, esta investigación pone de manifiesto la necesidad de los adolescentes que prefieren resolver los problemas 
conversando, ya que el 91% de la población encuestada, lo plasma de esta forma. 
Esta visión acerca de los adolescentes nos conduce a decir que el área de tutoría se enfoca a un desarrollo multisectorial, 
transdisciplinario y visualiza a los adolescentes desde un punto de vista integral donde los profesionales de tutoría pueden 
cumplir un papel importante y precursor con nuevas acciones de atención, promoción, prevención y fomento de la obtención 
de cualidades profesionales y competencias esenciales que requiere el alumno para contar con mayores oportunidades de 
ocupar diferentes puestos de trabajo. El reforzamiento de la autoestima le permitirá al alumno potenciar su empleabilidad en 
un contexto donde las demandas cambian constantemente, favoreciendo su permanencia en el mercado de trabajo, donde 
las investigaciones tengan iniciativas orientadas a complementar la formación académica integrada por los conocimientos y 
habilidades, considerando mediante la tutoría las competencias no académicas conformadas por las habilidades y destrezas 
laborales, sociales y de desarrollo personal. La tutoría es un proceso coherente de apoyo y construcción de una sociedad basada 
en el conocimiento y destrezas de diversificación que requiere el modelo económico de Benito Juárez. 
Por último, la tutoría debe entenderse como un proceso de acompañamiento académico durante la trayectoria escolar de los 
estudiantes; y debe enfocarse en la mejora del rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio-trabajo, lograr pertinencia 
en los perfiles de egreso, todo ello se encuentra en los procesos de diagnóstico planeación de estrategias de atención grupal e 
individual, orientación y canalización a otras áreas de apoyo de la tutoría. 
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La elaboración de esta investigación proporciona elementos de apoyo esenciales, para comprender mejor la problemática del 
adolescente, para aportar mejores herramientas al trabajo educativo y formativo de los jóvenes en competencias transversales la 
tutoría es una herramienta confiable y anticipada para diagnosticar los requerimientos individuales y grupales del tutorado, que 
permiten al tutor relacionar información efectiva para resolver problemas, fomentar la toma de decisiones, la comunicación, y la 
organización del trabajo, la gestión del tiempo y la adaptación a diferentes entornos culturales, deportivos y laborales, así como 
manejo del estrés, de actitud ante el trabajo en equipo, espíritu de iniciativa, flexibilidad y visión conjunta. Toda investigación en 
este sentido se considera una herramienta viable y un método de apoyo para la tutoría. Derivado de esta investigación se realizó 
la planeación, organización y ejecución que abarca desde el presupuesto operativo, cronograma de trabajo, posters e invitacio-
nes al evento, minutas de acuerdos con grupos tutorados, reconocimientos souvenir y bocadillos, todo con el fin de llevar acabo 
conferencias, talleres y acercamiento con líderes de opinión, no sólo en el ramo gastronómico, sino a nivel empresarial político y 
social, lo que deriva en un aumento del interés por parte de los profesores tutorados y alumnos de la División de Gastronomía a 
participar y apoyar las competencias transversales mediante asambleas de tutores por niveles, como parte de las actividades de 
desarrollo docente, y como participante activo en las actividades de capacitación continua hacia la tutoría. 

Además, con la investigación cuantitativa se apoya la institucionalización de la tutoría como método de apoyo del reforzamiento 
positivo para la profesionalización y el logro de competencias para la atención de los alumnos. Esta investigación apoya al tutor 
en sus actividades de tutoría arrojando información valiosa para potencializar las capacidades y lograr las competencias trans-
versales, arroja información para la sistematización de la tutoría a través plataforma SIU la cual, mediante el diseño estratégico y 
anticipado de las actividades cuatrimestrales, potencializa la planeación y es un valioso complemento al desempeño docente. 
Esta investigación promueve el interés, por parte de los profesores de la división de gastronomía a participar como tutores e 
investigadores para aportar a las competencias transversales y brindar atención de calidad al tutorado.

Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro

Es evidente que en la División se Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Cancún la tutoría como método de apoyo busca 
generar una formación integral sin descuidar el aspecto afectivo y social de la personalidad por lo que para el profesional que 
acompaña al estudiante en la tutoría, es de gran importancia contribuir y participar en la generación, aplicación de instrumentos 
cuantificables válidos y necesarios buscando adaptarlos a las diferentes necesidades de cada grupo de estudiantes; para lograr 
mejores resultados ya que la práctica de la tutoría es un valioso complemento al desempeño docente.
Esta investigación recomienda y busca la Institucionalización de la tutoría como método de apoyo y el reforzamiento positivo 
para la atención y profesionalización que permitan el logro de competencias para la empleabilidad y pertinencia como futuras 
investigaciones, ya que la docencia va de la mano de la tutoría y ambas inciden en el aprendizaje significativo por parte de los 
estudiantes, la profesionalización de los egresados, por lo que es urgente el fomento mediante foros, seminarios que promuevan 
el trabajo cuantitativo y cualitativo, proyectos aplicativos y difusión de logros. 
De acuerdo con el desarrollo de este proyecto se puede concluir que la tutoría como método de apoyo fomenta la confianza y 
la autoestima en los estudiantes, así como las capacidades cognoscitivas y de autoconcepto. Ya que el docente-tutor impulsa 
en los estudiantes positivamente la capacidad y creatividad que propicia una adecuada relación entre teoría y práctica. Los 
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profesores que ejercen docencia y tutoría atienden al alumno de forma integral, humanista, sistémica, sensible y receptiva, por 
lo que esta investigación es solo una parte de los alcances que debe tener la tutoría como método de apoyo. 
Las responsabilidades del tutor al ser compartida con los estudiantes y contar con la cooperación de las Instituciones mediante 
apoyos para especializaciones y capacitación continua de calidad curricular, ayuda a generar un pensamiento interdisciplinario 
de los problemas del alumno en todos sus ámbitos y da cabida a este tipo de investigaciones cuantitativas ya que la investiga-
ción teórica con aplicación práctica, nos provee de una plataforma conceptual, con herramientas y experiencias de aprendizaje, 
que pueden apoyarnos a identificar, analizar, interpretar y proponer alternativas de solución de problemas detectados en el 
ámbito de la atención al acompañamiento profesional como tutor. 
La limitación del presente estudio es que los resultados y conclusiones solo son válidos para los estudiantes de la División de 
Gastronomía, sin embargo, se considera que puede ser aplicable para otros ambientes escolares e incluso ambientes sociales 
en general.
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Resumen

La presente investigación describe de manera puntual como fue el impacto de las tutorías grupales e individuales en diversas 
licenciaturas ofertadas en la Universidad durante el primer año en una institución privada en el Noroeste de México, además de 
mostrar la estructura y forma de trabajo al interior del programa. Se tomaron como informantes clave a los alumnos de dichas 
carreras, a través de un cuestionario de preguntas abiertas, explorando principalmente la percepción sobre el programa y sus 
diversas modalidades, así como el desempeño docente del tutor asignado. Se obtuvo como principales hallazgos que, como ob-
servaciones favorables al programa, los alumnos perciben un apoyo a su crecimiento personal y mayor conocimiento en temas 
relacionados con salud, interacciones sociales y género; consideran el programa como un espacio de confianza, libre expresión, 
dinámico y participativo; y por último, el desempeño del tutor, que en general evaluaron como excelente, con buena actitud, 
atento y con dominio de los temas. Se concluye que el acompañamiento en el primer año universitario y el brindar herramientas 
al estudiante que coadyuven a su trayectoria académica favorece a la satisfacción y mejora de su autopercepción. Se sugiere la 
evaluación continua de los programas de tutoría.

Introducción

En el presente trabajo se describe la evaluación de un programa de tutorías en sus intervenciones grupales e individuales de las 
licenciaturas de Educación, Puericultura, Psicología, Derecho, Periodismo, Administración de Empresas y Comercio Internacional 
de una Universidad Privada de Hermosillo, Sonora. Según Berman (2003), es importante ir directamente a los principales benefi-
ciados de un programa para que sea susceptible a ser evaluado, que en este caso, son los estudiantes universitarios. Los alumnos 
deben cursar las diversas formas de implementación de la tutoría obligatoriamente, con la finalidad de promover su persistencia 
académica y la culminación exitosa el primer año de estudios de educación superior.
Por ello, se planteó como objetivos analizar en los alumnos de segundo semestre de las carreras anteriormente mencionadas, 
considerando tres macro-dimensiones, que son conocer la percepción de los estudiantes del programa de tutorías cursado, y 
como se percibió el desempeño docente del tutor en el transcurso del primer año escolar.

Desarrollo

En la actualidad, las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran en continuo cambio a raíz de los procesos de 
globalización. Esto ha traído grandes beneficios, ya que se tiene acceso a la información de manera inmediata y facilita las 
herramientas didácticas con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado, se considera que existen 
algunas dificultades al interior de las IES en América Latina, tal como son la ineficiencia terminal de los programas, y las altas tasas 
de deserción en los programas de grado (Brunner, 2010).
En México, la investigación de estudiantes universitarios, sus perfiles y su incursión a la universidad ha sido analizado por varios 
autores (Bartolucci, De Garay, Guzmán y González, 2017) donde se concluye que se debe prestar atención en los procesos a los 
que se expone el estudiante, principalmente en su primer año, ya que es donde establecen los procesos de socialización, sentido 
de pertenencia a la institución, así como su integración académica.
Dentro de las Instituciones de Educación Superior Privadas en México, se logran diferenciar dos tipos: las de élite, así como las 
de perfil medio, estas últimas refieren que su población estudiantil no pudo ingresar a universidades de élite, no lograron entrar 
a una universidad pública, o bien por decisión propia (Guzmán, 2017).
En la actualidad, se considera como perfil del estudiante tradicional aquellos que cumplen con el «perfil típico» (Cabrera, Pérez y 
López, 2014) los cuales comparten las siguientes características: edad entre 18-24 años, soltero, sin hijos, que ingresa a la universidad 
inmediatamente después de graduarse de preparatoria, estudia de tiempo completo y depende financieramente de sus padres.
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Dentro de las figuras que han surgido en los últimos tiempos dentro de la población estudiantil de universitarios mexicanos, 
destacan: los alumnos de primera generación, los indígenas, los adultos y padres de familia, los foráneos, los migrantes y los 
de intercambio (Guzmán, 2017). Las anteriores, se consideran perfiles que se salen de la media, los cuales, por no cumplir las 
características de un estudiante tradicional, estarían considerados como «alumnos en riesgo», aunado a un análisis del contexto 
del estudiante para afirmar su condición de vulnerabilidad.
Las acciones que se realizan al interior de las IES con la finalidad de promover la permanencia de los estudiantes en los programas 
y universidades, recaen, principalmente en los programas de tutorías y de orientación, quienes son los principales actores que 
fungen como intermediarios entre la institución (con funciones administrativas y de acciones). En la actualidad, según ANUIES, 
dichos programas atienden las necesidades potenciando la formación integral de los estudiantes, elevando la calidad de su 
desempeño académico favoreciendo así la finalización satisfactoria de sus estudios en el tiempo predeterminado (Romo, 2011).
Se considera que, los programas de tutorías deben definir su estructura, realizando prácticas consistentes, y delegando funciones 
claras con cada uno de los participantes, comenzando desde el encargado del departamento, coordinadores de los programas y 
carreras, así como las funciones a desempeñar de los docentes tutores. La tutoría se define como el proceso mediante el cual se 
ofrece a los estudiantes en forma individual o grupal una atención especializada, sistemática e integral a través de los profesores 
que hayan sido designados como tutores, con el propósito de facilitar su incorporación al medio universitario y académico, refor-
zar el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientar y asesorar en la definición de su plan de estudios y todas aquellas actividades 
que complementen su desarrollo académico y personal.
Dentro de la universidad contemplada en el presente estudio, se presenta el siguiente esquema donde se ejemplifica la orga-
nización y estructura del departamento psicopedagógico, de donde se desprende el programa institucional de tutorías puesto 
en marcha (véase esquema 1).

Departamento psicopedagógico

Servicios:

-Médico

-Psicólogo escolar

-Evaluaciones 

psicométricas

Programa de tutorías

Grupales Individuales Conferencias

Nuevo ingreso

Seguimiento

Elaboración propia

El departamento psicopedagógico es el encargado de brindar la atención integral a toda la población estudiantil, con la finalidad 
de promover la integración del estudiante al estilo de vida universitario los primeros semestres, considerando su recién incor-
poración. Es por ello que, a través de los servicios de consultorio médico, psicólogo escolar, evaluación psicométrica (interno y 
externo) se busca disminuir aquellos factores de riesgo del estudiante. 
De este departamento, se desprende el programa de tutorías, el cual brinda atención de manera grupal, con sesiones impartidas 
semanalmente, y conferencias, con temas establecidos en la planeación, relacionados con crecimiento personal, relaciones 
interpersonales, rendimiento académico, salud y bienestar, así como espacios seguros y saludables.
Como parte de la atención individual, se brinda tutoría personalizada, donde se atienden situaciones relacionadas con su ámbito 
académico, personal y familiar, con la finalidad de brindar un espacio de confianza y seguridad, para poder facilitar cuestiones 
institucionales o externas que requieran una atención específica canalizando a otras instancias.



186

Estudios previos

Algunos antecedentes relacionados con los programas de tutoría y su implementación en el ámbito universitario:
En la Universidad de Antioquia se realizó un estudio con la finalidad de evaluar un programa de tutorías pares y su efectividad 
en alumnos de pregrado de medicina. Se demostró que, asistir al programa de tutorías, disminuía en un 77% la posibilidad de 
desertar de sus estudios (Cortés, Caro, Camilo y Marín, 2017). 
Por otro lado, Álvarez (2012) se dio a la tarea de evaluar las potencialidades y áreas de oportunidad de un programa institucional 
de tutorías, contemplando a los estudiantes y tutores. Los tutores refirieron haber tenido un promedio de 7.5 sesiones en el 
transcurso del año escolar, la valoración de los estudiantes hacia sus tutores fue positiva en un 85%, y los alumnos consideraron 
importante tener actividades tutoriales durante los primeros cuatrimestres. Dentro de las dificultades, los tutores refirieron que 
la baja participación de los alumnos, y los horarios asignados para la tutoría.
En otro estudio, se evaluó el programa de tutorías en la Universidad Tecnológica de Torreón, buscando principalmente la apre-
ciación del estudiante del programa, la importancia del tutor y funciones del proceso. El programa ofrece una hora frente a 
grupo, a excepción de ingeniería que se ofrece en horario nocturno. La mayoría de las respuestas fueron similares. Se encontró 
que un alto porcentaje del alumnado considera que es importante el programa de tutorías, prefieren que sean profesores de 
tiempo completo, el 70% de la muestra considera que una hora es necesaria frente a grupo donde se tocan temas de superación 
personal, formación académica y cultura general, los temas de menor interés son sobre noviazgo, y los alumnos desean temas 
de sexo y familia (Guerrero, Ortiz y Valencia, 2014).
Metodología 
Desde un paradigma cualitativo, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas (Álvarez, 2003; Hernández, Fernández y 
Batapista, 2010) para explorar las siguientes dimensiones:

• Percepción general sobre el programa de tutorías cursado en 2017-2 y 2018-1,
• Aprendizaje recibido de las sesiones grupales principalmente, y
• Desempeño del tutor.

El procedimiento se llevó a cabo durante la última sesión de tutoría del semestre 
2018-1, donde se les solicitó a los alumnos tutorados que plasmaran a profundidad su opinión acerca los cuestionamientos en 
una cuartilla.
Para el análisis e interpretación de la información, se realizó un análisis de datos, a través del análisis de discurso argumentativo, 
donde se construyeron algunos hallazgos en relación con los objetivos planteados en el programa y para dicho estudio. Poste-
riormente, se describen los significados y se retoman recortes alusivos a las subcategorías encontradas.
A continuación, se describen alumnos que fungieron como informantes clave, tomando en cuenta que no se evaluó a la totalidad 
del grupo, además, no era requisito revelar la identidad, por lo que algunos optaron por entregar sus respuestas de manera anónima.

Alumnos participantes de distintas carreras

Carrera Alumnos participantes

Educación 9

Puericultura 16

Derecho 14

Psicología 15

Administración de Empresas y Comercio Internacional (LAE, LCI) 14

Periodismo y Comunicación Social 8

Total 76

Elaboración propia

Tabla 1
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Resultados

A continuación, se presentan los resultados por categoría, producto de cada uno de los cuestionamientos realizados por estu-
diante, agrupados por carrera, significado encontrado y recorte alusivo. 
La primera categoría refiere lo que los alumnos aprendieron dentro del programa de tutorías. A continuación, se presentan las 
subcategorías relacionadas con aprendizaje (ver tabla 2).

Carrera Subcategorías Recorte alusivo

Periodismo -Salud y bienestar
-Desarrollo personal
-Relaciones personales y socialización.

«Aprendí a ser paciente con mis compañeros»
«La buena alimentación, hacer ejercicio adecuado, 
la buena relación».
«Que fueron buenos temas y con actividades 
suaves».

Administración de Empresas y Comercio 
Internacional

-Violencia y género
-Desarrollo personal
-Salud y bienestar
-Socialización
-Redes sociales

«La interacción entre el maestro y el alumno, un 
muy buen maestro en el cual recibí mucho apoyo».
«Aprendí sobre diferentes temas por ejemplo la 
importancia de hacer ejercicio, o sobre la violencia 
contra la mujer y a dónde acudir».

Educación y Puericultura -Conocerse a sí mismos
-Valorarse
-Relacionarse con otros

«Las actividades que realizamos para saber qué es 
lo que queremos en nuestra vida».
«Temas que favorecieron a mi desarrollo personal y 
con los demás, así también como temas que pue-
den ser útiles en el transcurso de la vida».

Psicología -Hábitos alimenticios
-Sexualidad
-Responsable
-Violencia y género
-Desarrollo personal

«Aprendí a conocerme a mí misma, a mejorar 
como persona, conocer lo que me hace falta 
mejorar»
«En lo personal me gusta esta clase ya que vemos 
varios temas muy interesantes como sexualidad, 
nutrición, violencia, etc.»

Derecho -Trabajo en equipo
-Cosas de mí mismo 
-Convivir con los compañeros

«Que venían a darnos charlas, los temas de los que 
hablábamos estaban muy padres»
«Aprendí a convivir más con mis compañeros y 
unirnos más como grupo»
«Las pláticas con la maestra, como se expresa y nos 
explica todo»

Carrera Subcategorías Recorte alusivo

Periodismo -Buena actitud
-Dominio de temas
-Apoyo

«Siempre se mostró atento a las necesidades mías 
y de mis compañeros».

Administración de Empresas y Comercio 
Internacional

-Buena actitud y desempeño
-Apoyo

«La interacción con el maestro y el alumno, un muy 
buen maestro en el cual recibí mucho apoyo»
«Su desempeño es excelente, siempre nos 
escucha».

Educación y Puericultura -Confianza
-Orientación
-Buena disposición

«Muy buena tutora, con una excelente actitud, 
muy linda, le tome mucha confianza y muy buen 
desempeño, muy atenta a todo».

Psicología -Apoyo
-Buena actitud y desempeño
-Dominio de los temas

«Muy buena actitud y desempeño, siempre abierta 
a apoyarnos y ayudarnos en lo que sea».
«Muy comprensiva, nos apoya y ayuda en todo lo 
que puede».

Derecho -Excelente maestro
-Atención
-Amable
-Buena actitud
-Dedicado

«Es de los maestros más atentos, amables y dedica-
dos a sus alumnos que he conocido».

Tabla 2

En cuanto a lo que les gustó de haber cursado el programa de tutorías, los alumnos refieren principalmente las actividades 
realizadas como charlas, temas impartidos, y la relación con su tutor. Se presenta a continuación una tabla con cada uno de las 
subcategorías encontradas (ver tabla 3).

Tabla 3
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En relación al desempeño docente como tutor, los alumnos consideran que existe buena actitud y desempeño en general, 
además de considerar al docente competente para la práctica tutorial en sus diversas modalidades describiéndolo como alguien 
dispuesto a brindar ayuda, atento, amable, dedicado, que brinda confianza y orientación.
Además, se indagaron los significados que los estudiantes dan sobre haber cursado el programa de tutorías, refiriendo la funcio-
nalidad que tuvo para ellos el ser parte de las tutorías grupales e individuales (ver tabla 4).

Carrera Subcategorías Recorte alusivo

Periodismo - Positivas
- Expresión
- Aprendizaje
- Divertidas y dinámicas

«Son divertidas, dinámicas y dejan enseñanza»
«Un espacio para poder expresarse sobre proble-
mas personales y académicos»

Administración de Empresas y Comercio 
Internacional

-Confianza y ayuda
-Desarrollo personal
-Buenos temas
-Mejoró convivencia
-Dinámicas
-Pueden mejorar
-Modificar horarios*

«Es buena manera para convivir todos como 
grupo»
«Son de mucha ayuda, te dan confianza y el tiem-
po de platicar cosas o situaciones que con los 
maestros no es posible» 
«Son muy buenas ya que ayudan principalmente a 
problemas más personales».

Educación y Puericultura -Muy dinámicas
-Fomentan convivencia grupal
-Poca reflexión*

«Me gustaron, siento que es un espacio en el que 
dejamos de ser alumnos y nos convertimos en per-
sonas con problemas, te hacen sentir importante».
«Me gusta mucho todo el apoyo que nos da la 
maestra y lo pendiente que está de nosotros».

Psicología -Gusto por las sesiones
-Apoyo en problemas personales
-Mejora la interacción del grupo
-Participativas
-Resuelven dudas

«Muy participativas, nos contesta todas las dudas 
que tenemos»
«Son muy dinámicas, y podemos interactuar me-
jore entre todos»
«Me parece muy bien ya que hay más acercamien-
to con el docente y más privacidad, por lo cual nos 
podemos expresar mejor».

Derecho -Resolver problemas
-Son útiles
-Apoyo fuera de clase
-Desenvolvimiento 
-Convivencia
-Unión e integración grupal

«Que nos sirven mucho porque nos une como 
grupo y conocemos más todos y ser más unidos y 
ayudarnos más entre nosotros»
«Que deberían ser siempre con el mismo tutor»

Tabla 4

Elaboración propia

Conclusiones y propuestas

Se puede concluir que el programa de tutorías, en sus intervenciones grupales e individuales de las licenciaturas de una Univer-
sidad Privada de Hermosillo Sonora, en los temas que se abordan de manera general del programa, los alumnos perciben que 
las relaciones interpersonales con sus compañeros mejoraron, refirieron sentirse acompañados durante el periodo de atención, 
además, las actividades realizadas en la tutoría grupal lo ayudaron a conocerse mejor. Podríamos decir entonces que, los alumnos 
tienen una percepción alta de bienestar respecto a las tutorías en ambas modalidades. 
En lo que respecta al desempeño del tutor, los alumnos lo perciben con una buena actitud, con buen desempeño y competente 
en su práctica, lo cual los hace sentir confiados, apoyados y comprendidos, se puede decir entonces, que se tiene como logro 
un impacto positivo con la intervención del tutor y su estilo para abordar las tutorías, logrando potenciar la formación integral 
de los alumnos.
Por último, se propone seguir implementando este tipo de programas en los que se brinde acompañamiento al alumno, consi-
derando siempre los cambios generacionales, de contexto e institucionales, en la búsqueda de la mejorara en la percepción de 
bienestar en ellos, para hacerles ver la importancia que tiene su crecimiento personal y por ende promover su permanencia en 
los programas académicos y las universidades con diferentes contextos y modalidades.
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Resumen

Cuando el tutor académico se enfrenta a una circunstancia en que tres de sus tutorados, prácticamente de manera simultánea, 
deciden darse de baja del programa de licenciatura en el que están inscritos, deben tomarse decisiones rápidas y bien pensadas 
para lograr que los estudiantes reflexionen su decisión y sopesen las ventajas y los retos implicados en la decisión de permanecer 
inscritos en la carrera escogida. Este caso se sucitó en la licenciatura de Ingeniería Mecánica y el tutor solicitó a los estudiantes 
culminar el semestre antes de tomar una decisión definitiva, y tomarse un respiro para reflexionar su decisión. El tutor había 
identificado previamente y mediante las sesiones semestrales de tutoría, la inclinación práctica de los estudiantes, y en el tiempo 
en que ellos manifestaron su inquietud de darse de baja, iniciaba la convocatoria de un evento académico denominado Verano 
de la Ciencia en la UASLP. La propuesta se que formalizó fue inscribir a los tutorados a dicho evento, participando en un proyecto 
conjunto que involucrara la parte práctica de su carrera, para que al término de dicho evento, tomaran sus propias decisiones 
sintiéndose libres de hacerlo. No fue tarea fácil de parte del tutor, persuadir a sus estudiantes a participar en ese reto, y este 
trabajo muestra las dificultades encontradas y los resultados obtenidos durante dicho proceso.

Introducción

En la Facultad de Ingeniería, los docentes han realizado labor de tutoría desde hace años, principalmente con el apoyo de los 
padres de familia a quienes se invita a participar en una reunión al ingreso de cada nueva generación de estudiantes. Poste-
riormente los padres de familia vuelven a ser invitados al término del primer semestre para enterarse de los resultados de los 
alumnos. En esa segunda reunión se acostumbra premiar a los mejores promedios de cada uno de los programas educativos 
de la Facultad de Ingeniería. En una tercera ocasión, participan los padres de familia durante la emotiva ceremonia de entrega 
de cartas de pasante y también tienen la oportunidad de consultar calificaciones o visitar a los tutores mientras el estudiante se 
encuentra en su trayectoria en la carrera.
En ese marco, el tutor tiene la oportunidad de entablar comunicación con los tutorados, mediante la cual éstos externan con 
frecuencia inquietudes o anhelos en relación a su desempeño en la Universidad, y no es poco común escuchar intenciones de 
deserción por parte de los estudiantes. 
Es labor del tutor el acompañamiento que permita al estudiante transitar de la mejor forma el camino por su preparación 
universitaria, y brindar opciones a quienes por alguna razón dudan en culminar su carrera. 

Desarrollo
Planteamiento teórico

En el cuaderno «La Tutoría», (ANUIES, 2011), Romo López «Una Estrategia Innovadora en el Marco de los Programas de Atención 
a Estudiantes», se menciona que «… la acción tutorial no podría cumplir sus finalidades si no tuviese un sentido de orientación 
al estudiante, por ello la importancia de abundar en el conocimiento y aprovechamiento de sus nexos con la orientación en 
sus diversas dimensiones, explicaciones y modelos». El concepto mismo de la tutoría evidencia ese sentido de orientación y 
acompañamiento al señalarla como «la responsabilidad de una persona encargada de orientar a los alumnos en un curso o 
asignatura…» citando a Rodríguez y enseguida a Álvarez quien señala que «la acción tutorial puede y debe llevarse a cabo desde 
cualquier materia de manera integrada». Romo López (2011,28).
En ocasiones, la tutoría requiere la intervención organizada de un cuerpo de trabajo que involucre a expertos, como lo señala 
Romo López (2011,28) «el orientador como profesional especializado en psicología y pedagogía… asesora, dinamiza, colabora 
y ayuda para que el tutor y el equipo docente puedan llevar a cabo la acción tutorial con eficacia, frente a los alumnos como 
destinatarios de la intervención tutorial, pero también como verdaderos partícipes activos en la acción tutorial». 
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El proyecto desarrollado en este trabajo cumple con los lineamientos acerca de aprendizaje cooperativo y colaboración, así 
como el caso enseguida planteado, el que se vincula con una situación real de manera relevante al grado de ser altamente 
creíble y auténtico. Díaz Barriga (2010).

Antecedentes del caso

De manera coincidente, tres tutorados de Ingeniería Mecánica al término de un semestre se acercaron a su tutor y expresaron 
su desánimo hacia el estudio al haber reprobado por segunda ocasión la asignatura de Resistencia de Materiales, señalando al 
profesor que imparte la materia como el responsable de su fracaso y planteando la posibilidad de declinar de la carrera. 
Ante el claro disgusto y frustración de los estudiantes, fue necesario que el tutor académico estableciera una estrategia que 
pudiera facilitar la toma de decisión de los estudiantes, asegurándose que éstos tuvieran todos los elementos necesarios para 
decidir permanecer o no en su carrera profesional y que esta decisión, fuera resultado de un proceso reflexivo y no de la frustra-
ción de no haber obtenido los resultados esperados en clases.
De manera coincidente, el tutor académico era también profesor de la asignatura que los estudiantes habían reprobado, lo que 
le permitió identificar que el origen de ese resultado negativo, fue la incapacidad de relacionar la teoría vista en la asignatura, con 
la práctica, aunado a que en sesiones previas de tutoría, se había identificado el perfil práctico de los estudiantes.
Partiendo de lo anterior, se planteó a los tutorados participar en un proyecto que involucraría llevar a la práctica parte de la teoría vista 
en la asignatura reprobada, así como enlazar ese conocimiento con otras asignaturas del plan de estudios. De esa manera, se con-
sideró fabricar un prototipo a escala de una máquina para realizar pruebas esfuerzo-deformación. La fabricación de este prototipo, 
integraría diversos conocimientos imprescindibles no sólo para entender la asignatura que habían reprobado, sino relacionar cono-
cimientos de otras asignaturas, permitiendo a los estudiantes desarrollar un vínculo con el ejercicio de la carrera profesional escogida.
La realización de este proyecto tenía la ventaja de obtener como producto final, algo tangible, en este caso el prototipo, que 
motivaría las inquietudes prácticas de los estudiantes y les haría apropiarse de los conocimientos y habilidades adquiridas. A su 
vez, este prototipo serviría como elemento didáctico para posteriores cursos de la asignatura. 
Al mismo tiempo que se conversaba con los estudiantes sobre el proyecto, concluía la convocatoria del Verano de la Ciencia, 
evento que permite la investigación y desarrollo tecnológico, por lo que se solicitó inscribir a los estudiantes y el proyecto a 
realizar, concretando la acción tutorial. 

Fundamentación teórica del proyecto

La proliferación de nuevos materiales en la ingeniería, hace necesaria la aplicación de pruebas pertinentes que los caractericen 
para que sean seleccionados según sus propiedades para cumplir determinada función. 
La composición y microestructura de un material son determinantes en sus propiedades, y es posible diferencia a los materiales 
de acuerdo a ellas. Específicamente, las propiedades mecánicas brindan información sobre cómo responden los materiales 
cuando se encuentran sometidos a fuerzas aplicadas. Ya que cada material responde de manera diferente al mismo tipo de 
esfuerzo, surge la necesidad de analizar su comportamiento mediante ensayos o pruebas mecánicas. 
El ensayo de tensión constituye en una prueba destructiva y mide la resistencia de un material a una carga de lenta aplicación 
en una máquina universal, la que es capaz de aplicar fuerzas axiales controladas sobre especímenes o probetas, que tienden a 
crear un alargamiento en el material. En la Figura 1 se muestra un esquema general del mecanismo para someter la probeta a 
una prueba de tensión. La probeta, sujeta entre una mordaza móvil y una fija, incrementa su longitud y disminuye su sección 
transversal por efecto de la magnitud de la carga aplicada. Al trazar los cambios en la probeta versus la carga aplicada, se obtiene 
una gráfica esfuerzo-deformación semejante a la Figura 2 y la prueba continúa hasta llegar a la fractura de la probeta. 

Figura 1. Máquina 

para ensayos de 

tensión

Figura 2. Gráfica 

esfuerzo-defor-

mación
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La grafica esfuerzo-deformación representa un instrumento fundamental en la caracterización de materiales de acuerdo a sus 
propiedades mecánicas, conocerla y aprender a interpretarla constituye una habilidad necesaria del ingeniero en el campo de 
los materiales, el diseño mecánico, entre otras especialidades.
El proyecto realizado por los estudiantes, consiste precisamente en desarrollar un prototipo de máquina para realizar las pruebas 
mecánicas, específicamente pruebas de tensión, con el beneficio adicional de servir de apoyo al trabajo teórico visto en las aulas. 
Al poner en práctica los conocimientos adquiridos previamente se propicia el desarrollo de habilidades y actitudes propias de 
la Ingeniería.

Uniendo la teoría con la práctica

El diseño del prototipo involucró conocimientos de otras asignaturas como Resistencia e Ingeniería de Materiales, Procesos 
de Fabricación, Diseño de Máquinas, entre otros. Como requisito inicial, fue necesario realizar los cálculos pertinentes para 
determinar los esfuerzos y las deformaciones a los cuales estaría sometido cada elemento del prototipo, así como determinar 
los materiales y las características de las probetas que serían sometidas a los ensayos de tensión.
Fue necesario también que los estudiantes definieran los métodos por los cuales se aplicaría la fuerza necesaria para deformar 
la probeta y los medios para obtener los resultados de la prueba. Para lo anterior los estudiantes realizaron una investigación 
sobre los dispositivos existentes en el mercado para realizar tales mediciones, como son sensores de presión, celdas de carga, 
dinamómetros, extensómetros, micrómetros, entre otros.
Como parte de la investigación, los alumnos involucrados realizaron visitas al Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales 
(CCIM) y al Instituto de Metalurgia. Gracias a estas actividades tuvieron acercamientos de pirmera mano con dispositivos a gran-
de escala utilizados para realizar pruebas mecánicas, lo cual les dio una perspectiva de cuáles serían los requisitios que tendría 
que cubrir el prototipo, con el fin de acercarse lo más posible a las máquinas utilizadas a gran escala. 
Ya que toda prueba mecánica se trata de un procedimiento que debe estar estrictamente estandarizado, los estudiantes inves-
tigaron y recopilaron las normas vigentes para realizar los ensayos, acercándose a la teoría desde un enfoque práctico.
La fabricación del prototipo implicó llevar a la práctica lo investigado y calculado, seleccionando el material y maquinando cada 
elemento que lo compondría. Este trabajo se realizó con colaboración del Laboratorio de Procesos de Manufactura I de la Facultad 
de Ingeniería, donde los estudiantes fueron guiados en las máquinas herramienta necesarias para la construcción del prototipo, 
adquiriendo las destrezas necesarias para fabricar el prototipo y resolver los problemas que irían surgiendo sobre la marcha. 
En la Figura 3 se puede observar el barrenado, realizado por los estudiantes, de la placa fija de la máquina. En el mismo laboratorio 
se maquinaron las probetas que serían sometidas a ensayos y se realizaron las pruebas finales de la máquina. Es importante 
señalar que el prototipo fue construido a partir de elementos que han sido reutilizados.
En el proyecto, se incorporaron también herramientas tecnológicas comunes en la Ingeniería, que acercaría esta experiencia a 
la labor de los profesionales ya egresados. En este caso, se trabajó con el paquete de software CAD llamado SolidWorks, como 
auxiliar en el diseño de cada elemento del prototipo y de las probetas, y para el desarrollo de simulaciones que predijeran el 
comportamiento de la probeta en cuanto a su deformación y fractura. El uso de este software resultó ventajoso en cuanto a que 
crea la posibilidad de tender un puente entre el trabajo práctico y el desarrollo teórico, ya que los cálculos y predicciones de 
los estudiantes son puestos a prueba en simulaciones que recrean las condiciones reales en las que operará el dispositivo. En la 
Figura 4 se muestra un estudio realizado por una de las estudiantes acerca de la concentración de esfuerzos en una probeta de 
latón sometida a tensión

Figura 3. Barrenado 

de la placa fija

Figura 4. Simulación 

del comportamiento 

de una probeta 

sometida a tracción
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Cabe mencionar que las probetas a utilizarse para las pruebas, deben estar sujetas también a estándares internacionales. La ASTM 
(American Society for Testing Materials), especifica en su norma E8 las dimensiones específicas de probetas estándar y señala las 
proporciones a considerar para realizar probetas de menor tamaño, la cuales fueron consideradas. Los estudiantes optaron por 
maquinar las probetas de acero AISI 1018 y latón. En la Figura 5 puede observarse el maquinado de una de las probetas y en la 
Figura 6 se observa el prototipo terminado.
El diseño de las mordazas para sujetar las probetas también se realizó de acuerdo a la norma ya citada de la ASTM, utilizando 
un sistema de roscas y además un sistema de tornillos opresores, lo que asegura una correcta sujeción de la probeta e impide 
errores al realizar los ensayos. 
Como última etapa en el proyecto, se verificó el ensamble de la máquina y la alineación de las mordazas, probando el ajuste de 
la probeta utilizando el sistema de roscas y de tornillos, y verificando el funcionamiento del vernier y el manómetro para recabar 
los datos de fuerza y deformación.

La construcción de la máquina estuvo siempre acompañada del estudio de las bases teóricas y la realización de cálculos mate-
máticos, lo cual contribuyó a complementar uno con otro y a comprender la teoría por medio de la experiencia. 
Además de reafirmar conocmientos previos y adquirir conocimientos y experiencias nuevas, uno de los puntos destacables del 
proyecto fue el desarrollo de los estudiantes de un criterio bajo el cual se tomaran decisiones clave ante los imprevistos que se 
fueron presentando en la construcción del prototipo. 

Conclusiones

Citando nuevamente a Romo López se establece la importancia de que las acciones tutoriales no sean actos aislados, sino un 
conjunto coordinado de estrategias desde una plataforma institucional: 
 «… es indispensable afianzar una articulación funcional de apoyo a la acción tutorial soportada en diversas plataformas institu-
cionales como la organización académico-administrativa de los programas de estudio, la cual hace posible la instrumentación 
del plan de estudios, así como a los programas de mejora del proceso educativo, tales como: becas, servicios de salud, apoyo 
psicológico, cursos para superar deficiencias formativas, entre otros. De hecho, la actuación del tutor es imposible sin los recursos 
institucionales a los que son remitidos los estudiantes con una finalidad específica. Por eso, el nivel de desarrollo de los progra-
mas de tutoría depende, en una gran medida, más que de la cantidad, de la calidad de los servicios disponibles para alcanzar 
una mejora efectiva del proceso enseñanza-aprendizaje.» (Romo, A. 100)
En el caso del proyecto relatado en este trabajo, es posible constatar el apoyo a la acción tutorial soportada en diversas platafor-
mas institucionales de la UASLP, como la Secretaría de Investigación y Posgrado, organizadora del evento Verano de la Ciencia, así 
como las facilidades brindadas por la misma Facultad de Ingeniería para la utilización del laboratorio de Máquinas Herramienta 
y las visitas al Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales (CCIM), al Instituto de Metalurgia y al Centro de Información 
Ciencia Tecnología y Diseño para la consulta de libros de texto y bases de información. 
Se considera que la infraestructura para la labor de acción tutorial está presente en la UASLP, y sirve de base para emprender ma-
yores acciones en beneficio de la comunidad educativa y principalmente de los estudiantes, motivo del ser y quehacer univer-
sitario. Es una ventaja invaluable contar con una estructura universitaria pertinente, sin embargo y, en definitiva, un refuerzo en 
la actividad tutorial se encuentra en la labor docente ya que «en el acompañamiento como forma de intervención pedagógica 
es infaltable la existencia de un acuerdo entre acompañante y acompañado, a efecto de garantizar que funcione» (Romo, A. 53). 

Figura 5. Maquinado de probeta de latón Figura 5. Maquinado de probeta de latón
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El trabajo conjunto entre la labor de acompañamiento del tutor y los mecanismos e infraestructura universitaria, fue determinan-
te para el rescate de los tres estudiantes de Ingeniería Mecánica para evitar su deserción, al haber ejercido diversas actividades 
como maquinados, dibujo en software, cálculo de esfuerzos, investigación en bases de datos y el conocimiento de comporta-
miento metalúrgico, se convencieron de sus capacidades en la aplicación de conocimientos de una manera práctica. 
Dos de los estudiantes ostentan actualmente el título de Ingeniero Mecánico y el tercero de ellos, al cabo de dos semestres más, 
finalmente tomó la decisión de incorporarse a la reparación de automóviles en un taller de su familia, desertando de la carrera.
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Resumen
 
La Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Sonora considera que la formación y entrenamiento físico son la base 
para lograr constituir el cuerpo en una herramienta expresiva. Por ello incluye en su plan de estudios una serie de asignaturas 
práctico-teóricas cuyo contenido se basa en técnicas corporales. Para algunos estudiantes, por razones diversas, estas asignaturas 
representan dificultades que se traducen en calificaciones bajas o reprobatorias, especialmente en los primeros años de formación. 
Para apoyar a estos alumnos desde el programa de tutorías, fue necesario estructurar un proyecto que atendiera las exigencias de 
estas asignaturas, al mismo tiempo que considerara las características de los estudiantes. Por ello, se estructuró y realizó durante tres 
semestres consecutivos el proyecto «Asesoría de pares en asignaturas corporales». Con una metodología basada en la tutoría entre 
pares, el proyecto genera espacios de cercanía de estudiantes avanzados con los estudiantes más jóvenes, para coadyuvar en el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades corporales y así obtener y mantener calificaciones aprobatorias en las asignaturas téc-
nicas. Este documento explica la problemática que se aborda, describe la realización del proyecto y expone su resultado e impacto. 

Introducción 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la Universidad de Sonora, es actualmente uno de los programas que apoyan a los 
estudiantes para cumplir sus objetivos y egresar exitosamente de la Licenciatura en Artes Escénicas. Las acciones que contempla 
el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Licenciatura para acompañar al estudiante van desde entrevistas individuales y grupales con 
los tutores, hasta charlas y actividades con especialistas. Sin embargo, las problemáticas a las que se enfrentan son muy variadas 
y para algunas de ellas se requiere de implementar estrategias específicas para abordarlas.
Una de estas situaciones se refiere a la necesidad de dar seguimiento a cada uno de los estudiantes de los primeros años para 
apoyar su desempeño académico, específicamente en asignaturas cuyo contenido temático son la técnicas corporales. Con-
vertir el cuerpo en una herramienta de expresión requiere de recibir una formación teórica y práctica y de un entrenamiento 
constante. El abordaje que cada alumno realiza a esta faceta de la formación es un reflejo de su experiencia corporal previa y 
del conocimiento que tiene de su propia corporeidad. Cada uno de los nuevos estudiantes tiene características y experiencias 
particulares, las cuales se reflejan en la manera de abordar el movimiento. Este desempeño no resulta eficiente en todos los 
estudiantes, algunos de ellos necesitan aproximarse al movimiento desde otras perspectivas o con más lentitud o de manera 
reiterada. Es con esto que se complejiza la labor del maestro, y se genera la necesidad de dar asesorías individuales, las cuales 
generalmente rebasan la capacidad de tiempo del maestro. Para apoyar el desempeño de los alumnos en esta situación, los 
docentes responsables de las asignaturas corporales decidieron apoyarse en la metodología de tutorías entre pares. Se estruc-
turó y realizó el proyecto «Asesoría de pares en asignaturas corporales», el cual ofrece atención y seguimiento a los estudiantes 
que lo requieren. El proyecto tiene como objetivo generar espacios de cercanía de estudiantes avanzados con estudiantes más 
jóvenes, para coadyuvar en el desarrollo de sus capacidades y habilidades corporales y así obtener y mantener calificaciones 
aprobatorias en las asignaturas técnicas. El proyecto de tutoría entre pares está dirigido a los estudiantes de los dos primeros 
años de la Licenciatura en Artes Escénicas; se ha realizado durante tres semestres consecutivos, asesorando al menos cinco 
asignaturas cada vez. En el presente trabajo se describe el proyecto, su realización y resultados.

Desarrollo
Antecedentes

La Universidad de Sonora incluye desde 1997 programas de formación en arte a nivel superior. Uno de estos programas es la 
Licenciatura en Artes Escénicas (LES), el cual se ofrece en la Unidad Regional Centro en Hermosillo, Sonora. Los estudiantes 
inscritos en este plan tienen dos opciones de salida dependiendo de su objetivo, la opción Danza Contemporánea para quienes 
buscan ser intérpretes coreográficos y la opción Actuación para los interesados en ser intérpretes dramáticos. 
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El Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Escénicas (2008) reconoce la relevancia de la relación que tiene un intérprete con 
su cuerpo. La estructura de la Licenciatura se basa en la noción de que danza y actuación comparten la misma raíz, se basa en 
el reconocimiento de que la experiencia es una yuxtaposición de eventos, historias, movimientos y memorias que empiezan 
y se albergan en el cuerpo. El Plan de Estudios considera que al intérprete le corresponde capitalizar esta información para la 
expresión y organización de este conocimiento en el cuerpo y a través del cuerpo. Para lograrlo, el cuerpo requiere de un largo y 
minucioso entrenamiento para poder constituirse como una herramienta expresiva. El Plan de Estudios de la Licenciatura señala: 
«son las técnicas corporales las que aportan al entrenamiento del actor y del bailarín una base sólida que posibilita al cuerpo 
como entidad integral o integrada, le proporciona un manejo eficiente del esfuerzo y un bagaje conceptual para el conocimien-
to anatómico y vivencial del organismo». Es por ello que la organización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Escénicas 
contempla que el estudiante durante su formación, curse varias asignaturas cuyo contenido se basa en técnicas corporales. 
En el primer año de estudios, estas asignaturas tienen carácter obligatorio para las dos opciones del programa. En el segundo 
año, siguen siendo obligatorias para la opción danza contemporánea y se convierten en asignaturas optativas para los estu-
diantes de la opción actuación. Sin embargo, aún siendo materias optativas, la mayoría de los estudiantes de actuación eligen 
incluirlas en su carga académica.
Los grupos conformados para cada una de las asignaturas son heterogéneos, incluyen alumnos de ambas opciones. Aunque todos 
los estudiantes han cumplido con un perfil de ingreso, los estudiantes tienen antecedentes muy diversos en lo relacionado a su 
experiencia corporal; algunos con más información y práctica que otros; algunos otros con experiencias corporales que no necesa-
riamente se han relacionado con la danza; algunos con interés en el movimiento, otros no tanto. Éstas, entre otras, son las razones 
que se conjuntan para hacer de cada estudiante un caso distinto al enfrentar los retos que les presentan las técnicas corporales. 
Resulta primordial que la tutoría se enfoque en lograr el desempeño eficiente del estudiante en estas asignaturas durante los 
primeros dos años. En el primer año, es importante una tutoría en la que se busque el reconocimiento de la relación del estudiante 
con su cuerpo y su movimiento. En el segundo año, en el cual hay un aumento en la complejidad y demanda corporal de las asigna-
turas, sigue siendo imperante un seguimiento al desempeño de cada uno de los estudiantes y además poner atención en aquellos 
de la opción actuación, ya que históricamente su tendencia es la de obtener calificación baja o reprobatoria o desertar la asignatura.
Ante este panorama es que se originó el proyecto de docencia «Asesorías de pares a asignaturas corporales», el cual da se-
guimiento a cada uno de los estudiantes que lo requieran, por medio de la asesoría que dan otros estudiantes de niveles más 
avanzados. 
La decisión de habilitar un proyecto de tutorías entre pares para apoyar a los estudiantes de los primeros años, tiene una estrecha 
relación con la confianza que se requiere para trabajar con tu propio cuerpo y contigo mismo. Para lograrlo, es importante 
generar el ambiente y las condiciones en las que el estudiante sienta la libertad y la confianza de preguntar, trabajar y exponerse 
corporalmente. La base metodológica de las tutorías entre pares, favorece la creación de un entorno como éste, en el que la 
cercanía del tutor con su tutorado, el hecho de ser estudiantes ambos, permite el uso de códigos comunes.

Proyecto

El proyecto «Asesorías de pares a asignaturas corporales» trabajó con las asignaturas del primer año Técnica de la Danza Con-
temporánea I y II, Técnica de la Danza Clásica I y II; y con las asignaturas del segundo año Técnica de la Danza Contemporánea III 
y IV, Técnica de la Danza Clásica III y IV y Danza Jazz I y II.
Para la realización del proyecto se llevó a cabo la siguiente metodología:

1. Selección de tutores-par. Se seleccionan estudiantes a partir del 6º semestre, verificando que manejen teórica y práctica-
mente el material y que estén interesados en el proyecto. El responsable del proyecto se entrevista personalmente con 
cada uno de los candidatos para hacer la selección.

2. Reuniones con tutores-par y docentes de las asignaturas. Cada maestro otorga a los tutores-par el listado de estudiantes 
que requieren apoyo y la información del material específico que se requiere trabajar en cada caso y las problemáticas a 
las que cada alumno se ha enfrentado.

3. Contacto tutores-par y estudiantes tutorados. Para dar a conocer el proyecto, cada maestro explica a sus grupos la existen-
cia de las tutorías entre pares e invita al acercamiento con los estudiantes más avanzados. Se hace difusión del proyecto 
en las redes sociales, con ello se abre también la posibilidad de que acudan más alumnos además de los inicialmente 
incluidos en el listado. Los tutores-par hacen contacto con los tutorados para hablar y acordar horario y lugar de asesorías. 
El contacto inicial se hace de modo personal o vía electrónica. 
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4. Asesorías. Los tutores-par se reúnen con los estudiantes y los apoyan con el material de sus asignaturas. Se realizan de 
modo presencial sesiones individuales y sesiones colectivas. Se mantiene el contacto para dar seguimiento en caso de ser 
necesario. 

5. Seguimiento de docentes y responsable proyecto. Los docentes de la asignaturas y el responsable del proyecto dan 
seguimiento a los tutores-par, para asesorarlos sobre posibles dudas del material. Del mismo modo, retroalimentan sobre 
el desempeño y avances que los tutorados tienen en las clases.

Resultados

El proyecto «Asesoría de pares a asignaturas corporales» se ha realizado durante tres semestres consecutivos, 2017-1, 2017-2 y 
2018-1. Éstos fueron los resultados en cada uno de los ciclos.
En el semestre 2017-1 se asignaron como tutores a dos estudiantes del 6º semestre de la Opción Danza Contemporánea, quienes 
obtuvieron una beca especial destinada a estudiantes que participan en proyectos de docencia en asesoría de pares. El trabajo 
realizado por las tutoras en las asesorías, el seguimiento por parte de los docentes y del responsable, funcionaron de tal modo 
que coadyuvaron para que el 91% de los alumnos/asignatura tuvieran éxito al aprobar sus cursos. La difusión en redes sociales 

asignatura cantidad de asesorías cantidad de alumnos asesorados cantidad de alumnos aprobados

Técnica de la danza clásica II 1 1 1

Técnica de la danza contemporánea II 1 1 1

Técnica de la danza clásica IV 7 3 3

Técnica de la danza contemporánea IV 6 4 3

Jazz II 1 1 1

Cuerpo y Percepción IV 1 1 1

Total 17 11 10

asignatura cantidad de asesorías cantidad de alumnos asesorados cantidad de alumnos aprobados

Técnica de la danza clásica I 3 3 3

Técnica de la danza contemporánea I 11 7 7

Técnica de la danza clásica III 2 2 2

Técnica de la danza contemporánea III 6 5 5

Jazz I 1 1 1

total 23 18 18

de la actividad, permitieron que una alumna se acercara por sí misma a solicitar ayuda en una asignatura que no estaba en un 
principio contemplada en el proyecto, Cuerpo y Percepción IV. El resumen de los resultados del proyecto en este ciclo se muestra 
en el siguiente cuadro:
En el semestre 2017-2 se convocó a cuatro estudiantes del 7º semestre de la Opción Danza Contemporánea, para fungir como 
asesores pares. De este grupo de estudiantes, dos de ellas fueron beneficiadas con una beca especial, las otras dos estudiantes 
fueron invitadas al proyecto y lo hicieron sin retribución alguna. El proyecto funcionó de tal modo que el 100% de los alumnos 
asesorados por asignatura tuvieran éxito al aprobar sus cursos. Nuevamente, la difusión en redes sociales de la actividad y la 
invitación de los maestros, logró el acercamiento de alumnos que en un inicio no habían sido considerados para ser asesorados, 
pero que consideraron acudir para clarificar y mejorar su desempeño escolar. El proyecto comenzó a generar interés, entusiasmo 

Resumen de resultados del proyecto 2017-1

Resumen de resultados del proyecto 2017-2

y acercamiento de estudiantes de los semestres más avanzados para implementar las herramientas que han adquirido durante 
su formación y apoyar así a sus compañeros más jóvenes. El resumen de los resultados del proyecto en este ciclo se muestra en 
el siguiente cuadro:
En el semestre 2018-1 se formó un grupo de siete estudiantes, de las cuales, 2 fueron beneficiadas con una beca especial, las 
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otras 5 estudiantes fueron invitadas al proyecto y lo hicieron sin retribución alguna. En esta ocasión se logró de nuevo que el 
100% de los alumnos asesorados por asignatura tuvieran éxito al aprobar sus cursos. El resumen de los resultados del proyecto 
en este ciclo se muestra en el siguiente cuadro:
Durante los tres ciclos en que se ha implementado el proyecto, los estudiantes que fungieron como tutores señalaron que 
las sesiones consistieron principalmente en apoyo técnico para fortalecer el material de clase. En algunos casos se detectó la 
necesidad de hablar sobre la confianza y la disposición al trabajo durante la clase. Los maestros de cada una de las asignaturas 
señalaron que fue notoria en clase la mejoría técnica con la que los alumnos asesorados abordaron las herramientas corporales, 
destacando la claridad, conciencia y coordinación. Especialmente observaron un aumento notorio en su confianza al abordar 
la clase. 
Siguiendo la trayectoria del proyecto durante los tres ciclos en que se ha llevado a cabo, observamos que todos los indicadores 
han ido en aumento: cantidad de tutorías, alumnos asesorados, alumnos aprobados, alumnos tutores. Este incremento se refleja 
de igual manera en el interés que los alumnos de semestres más avanzados han externado por pertenecer al proyecto, y en el 

asignatura cantidad de asesorías cantidad de alumnos asesorados cantidad de alumnos aprobados

Técnica de la danza clásica II 2 2 2

Técnica de la danza contemporánea II 21 21 21

Técnica de la danza clásica IV 2 2 2

Técnica de la danza contemporánea IV 5 5 5

total 30 30 30

Resumen de resultados del proyecto 2018-1
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acercamiento de algunos estudiantes para preguntar sobre el inicio de las tutorías pares en el siguiente ciclo y el procedimiento 
para ser considerados y apoyados. Las siguientes gráficas muestran la trayectoria de los indicadores durante los tres ciclos de 
ejecución del proyecto de tutorías entre pares. 
Conclusiones

La ejecución del proyecto «Asesorías de pares a asignaturas corporales» durante tres ciclos consecutivos ha arrojado resultados 
y mostrado experiencias favorables que nos llevan a reflexionar sobre las necesidades e intereses de los estudiantes. 
Las tutorías entre pares es una estrategia que funcionó al aplicarla en la Licenciatura en Artes Escénicas, que es viable y útil 
seguir implementando para fortalecer el desempeño de los estudiantes en las asignaturas corporales de los primeros años de 
formación. Su implementación es esperada ya por quienes la conocen, tutores y tutorados, pues la identifican como un espacio 
de práctica, intercambio, crecimiento, comunicación y confianza.
A las tutorías acudieron la mayoría de los estudiantes que recibieron la recomendación de los maestros. Sin embargo, además 
asistieron otros alumnos que no fueron llamados por sus maestros, pero que deseaban poner en práctica el material de clase 
e interactuar con los tutores. Esto último se dio gracias a que, aunado al listado de alumnos que hicieron los docentes, se hizo 
difusión del proyecto haciendo una invitación abierta a recibir tutorías de pares. Será conveniente seguir contemplando para los 
siguientes ciclos la invitación abierta.
Sin ser el detonante inicial, las tutorías entre pares han generado un interés en los estudiantes más avanzados, sobre todo en 
aquellos que les interesa la docencia en las artes. Álvarez Pérez y González Afonso (2005) señalan que «la tutoría de iguales no 
surge de la nada, es necesario crear las condiciones para que pueda llevarse a cabo el proceso de asesoramiento entre estudian-
tes veteranos y estudiantes noveles de una misma titulación de una manera satisfactoria y con garantías de éxito». Es por ello 
que resulta conveniente proponer la vinculación del proyecto de tutorías entre pares, con las asignaturas Didáctica de las Artes 
Escénicas I y II, incluidas en el 7º y 8º semestres respectivamente del Plan de Estudios. Encauzar el interés de los alumnos tutores 
y fortalecer su preparación, puede coadyuvar aún mas al cumplimiento del objetivo del proyecto. 
Aunque la problemática a la que se enfrenta el docente de asignaturas corporales de los primeros años es compleja por la 
diversidad de experiencias de los alumnos, la tutoría entre pares resulta una estrategia sumamente eficiente para mejorar el des-
empeño de los nuevos estudiantes. Además del avance técnico y el entendimiento teórico, el hallazgo que más ha impactado 
en la ejecución del proyecto ha sido la confianza que nace en el tutorado a partir de interactuar con el estudiante tutor, misma 
confianza que le permite seguir adelante y terminar el semestre satisfactoriamente. 
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Resumen

La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con un Programa de Tutorías mediante el cual da apoyo a los estudiantes inscritos 
en los distintos programas que ofrece, con los objetivos principales de reducir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal. 
Este programa es operado en cada dependencia a través de maestros tutores que tienen a su cargo un grupo de estudiantes , 
esta atención consiste en un proceso de acompañamiento mediante entrevistas personales o grupales en las que se proporciona 
información y se da seguimiento a la situación académica de cada estudiante. Sin embargo debido a la carga de trabajo de los 
docentes y el poco interés de los estudiantes, no se observó un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos. Dado 
esto se consideró necesario que cada dependencia contara con un comité que elaborara y ejecutara un plan de acción mediante 
el cual se lograra un mayor acercamiento a los estudiantes con la institución y por tanto un mayor compromiso para concluir sus 
estudios profesionales. En este documento se describirán algunas de las estrategias que el Comité de Tutorías de la Facultad de 
Sistemas ha implementado a fin de cumplir con los objetivos del programa.

Introducción

La Facultad de Sistemas (FdeS) es una institución pública perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), atiende 
un aproximado de 900 estudiantes inscritos en alguna de las cinco especialidades de ingeniería que se imparten, estas son; In-
geniería en Sistemas Computacionales (ISC), Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS), Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
(IEC), Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones (ITIC).
En la FdeS, se tiene en operación el departamento de Tutorías, el cual sirve para trabajar en programas de inducción, integración 
y la atención de estudiantes con dos modalidades: tutoría grupal y tutoría individual.
El departamento de tutorías de la FdeS se encuentra conformado por un coordinador, que entre sus funciones tiene el ser enlace 
con el Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UAdeC, así como con la administración de la FdeS, además de liderear las 
actividades de un comité y del grupo de tutores. Como apoyo directo al coordinador se tiene un comité, este se encuentra con-
formado por un grupo de docentes que ayuda en la planeación y ejecución de diversas actividades de promoción, integración 
e información, tanto para los tutores como para los tutorados, a estos últimos en forma de tutorías grupales.
Además en contacto directo con los estudiantes se tiene a un grupo de docentes que cumplen con la función de tutores, estos 
últimos son quienes se encargan de realizar las tutorías individuales, tanto para los estudiantes de nuevo ingreso como para los 
estudiantes de los tres últimos semestres.
Los estudiantes de nuevo ingreso son atendidos por un periodo no menor de dos semestres, a razón de 3 sesiones por semestre. 
Este periodo se extiende de manera obligatoria hasta que el estudiante aprueba las materias de matemáticas correspondientes 
a los primeros 2 semestres, y posteriormente de manera voluntaria si el estudiante lo desea.
Por otra parte los estudiantes de los últimos semestres son atendidos por docentes de cada una de las especialidades, con el 
propósito de que la mayoría de los tutorados alcancen el objetivo de egresar de la facultad con la totalidad de sus créditos 
cubiertos (asignaturas, servicio social, prácticas profesionales, y créditos co-curriculares) lo cual les permite acceder al trámite de 
titulación de manera inmediata.

Actividades realizadas en el programa:

• Actualizar información a tutores.
• Tutorías grupales.
• Información general.
• Aplicación de Test de Estilos de Aprendizaje.
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• Dinámicas de Integración.
• Conferencias.
• Canalización al Departamento de Psicología.
• Tutorías individuales.
• Información específica.
• Seguimiento de casos especiales.
• Acompañamiento.
• Concurso de fotografía «Foto Puma»
• Pertenencia.
• Integración.

Desarrollo

Las dos modalidades de tutorías que reciben los estudiantes en la Facultad de Sistemas, se describen a continuación:
Tutorías grupales:
Las tutorías grupales tienen el objetivo de dar a conocer el programa de tutorías y brindar información relevante sobre los 
departamentos y apoyos que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila y la Facultad de Sistemas. 
Cada integrante del comité de tutorías se le asigna un grupo de alumnos de nuevo ingreso, donde su función es impartir las 
sesiones de tutorías grupales durante el semestre. 
Se trabaja con 5 sesiones durante el semestre, de las cuales, 4 sesiones son para alumnos de nuevo ingreso por carrera y con un 
mismo material y una sesión de tutoría grupal para alumnos de últimos semestres. 

Los temas atendidos en las tutorías grupales son:
Semestre inicial.
1. Información general del programa institucional de tutorías.
2. Dinámicas de integración y conferenciasE.
3. Servicios que ofrece la Universidad y Facultad.
4. Eventos próximos a realizarse.
5. Aplicación de Test de Estilos de Aprendizaje.
6. Información de procesos administrativos.
7. Temas relevantes al cierre de semestre.
8. Presentación de plataformas (SIIA y UAdeC).
9. Información de créditos co curriculares.

Imagen 1. Sesión de trabajo del comité.
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Últimos semestres.
10. Información general sobre el proceso de egreso.
11. Presentación de proyectos de investigación para opción de tesis por especialidad.

Imagen 2. Conferencia sobre adicciones

Descripción de algunos de los temas que se abordan en las tutorías grupales.
Aplicación Test de Estilos de Aprendizaje

La Prueba VARK (Visual, auditiva, lecto-escritora y quinestésica, por sus siglas en inglés) es el instrumento que se utiliza para que 
cada estudiante identifique el estilo o estilos de aprendizaje que le corresponde, así como para hacer las recomendaciones 
pertinentes a cada estudiante según le corresponda.
Los resultados del Test «Estilos de aprendizaje» aplicado en el periodo enero-junio 2018 a 110 estudiantes fue:

Imagen 3. Tutoría grupal de últimos semestres.
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Estilo de aprendizaje Cantidad de estudiantes Porcentaje

Visual 12 9.3

Auditivo 40 31.0

Lecto-escritor 22 17.0

Quinestésico 55 42.6

Tabla 1. Estilos de aprendizaje de estudiantes de primer semestre.

Nota: En los resultados se consideró más de uno de los estilos, cuando 2 o más presentaron iguales puntuaciones.

Dinámicas de integración

Debido a la gran importancia que tiene el que los estudiantes se encuentren en una institución en armonía en su ambiente y 
resto de sus compañeros, se trabaja con diversas dinámicas, las cuales tienen como objetivos principales son la integración, la 
pertenencia, el fomento de trabajo en equipo, y, el cumplimiento de metas, sin embargo, la reflexión final, se aprovecha para 
promover valores en nuestros estudiantes y maestros. 

 Imagen 4: Dinámica «Trabajo en equipo» con participación de estudiantes y docentes.

Imagen 5: Dinámica «Cumplimiento de metas» con la participación de estudiantes.
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Tutorías individuales:

La tutoría es un proceso de acompañamiento, donde se tiene la interacción interpersonal maestro-alumno, lo cual se tiene que 
trabajar continuamente durante cada semestre. 
Los lineamientos del PIT marca 3 sesiones individuales como mínimo obligatorias al semestre, durante el primer año. En la 
facultad, este período se extiende de manera obligatoria hasta que el estudiante aprueba las materias de Matemáticas corres-
pondientes al primer año, según sea la especialidad.
Una de las atribuciones del tutor, es identificar si alguno de sus tutorados presenta alguna situación especial que requiera ser 
canalizada a algún departamento específico. En primera instancia, el estudiante se envía al departamento psicopedagógico de 
la propia facultad, en donde se le diagnostica y se le ofrece la terapia adecuada de acuerdo a su condición. Casos más graves, 
son canalizados a instituciones externas.
El compromiso del Comité de Tutorías es mostrar los beneficios que ofrece la tutoría individual, y estar al pendiente de que se 
lleven a cabo, por lo cual cabe mencionar que éste, estuvo atendiendo en dos semanas del semestre, sesiones individuales a los 
tutorados que por alguna situación no vieron a su tutor correspondiente.
En el semestre enero-junio 2018, se recogieron 277 Constancias de Sesiones de Tutoría con 237 Constancias de Sesiones de 
Tutorías con 3 sesiones firmadas. 

Imagen 6: Tutoría Individual

Concurso Foto Puma:

Concurso Foto Puma se organizó por primera como parte de las actividades del 35 Aniversario de la FdeS, considerando realizarlo 
cada año, con el objetivo de reforzar la integración y pertenencia de nuestros estudiantes a la institución.

Imagen 7: Evaluando las fotografías.
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Conclusiones o propuestas

Los propósitos principales del PIT son reducir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia terminal mediante un proceso 
de acompañamiento académico. Este proceso debería ser realizado por un docente capacitado y comprometido, pero, debido 
a la gran cantidad de estudiantes que se debe atender, además del resto de actividades que cada tutor debe desarrollar, poco 
a poco todos los docentes de tiempo completo y algunos voluntarios, cada vez menos capacitados, se fueron incorporando a 
esta labor, ocasionando que el cumplimiento de los objetivos no se estuviera alcanzando a cabalidad.
Ante esta situación, el PIT solicitó a cada facultad un plan de acción tutorial apoyado por un comité conformado por maestros 
tutores activos.
En la FdeS empezó a funcionar el Comité de Tutorías en el año 2016 y como parte de la planeación incrementó las tutorías 
grupales con el objetivo de mantener informados a los estudiantes, en todos los procesos, actividades y eventos de la FdeS.
Posteriormente, se vio a la necesidad de apoyar a los estudiantes en los aspectos de integración y pertenencia, así como en 
informarlos de situaciones no académicas como son las adicciones y los embarazos no deseados, que afectan directamente el 
desempeño académico.
Todo esto generó la necesidad de que el comité se haya ido incrementando en número de personas y actividades, tal y como 
se plasmó en el documento.
Entre los pendientes del comité está en elaborar un instrumento que permita medir el impacto de todas las actividades en el 
cumplimiento de los objetivos, aunque de acuerdo con la administración los resultados han sido favorables.
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Imagen 8: Comité de Tutorías
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Resumen

El abandono escolar es un problema social. Una gran mayoría de las personas que no completan la formación obligatoria que fija 
el Estado, carecen de los conocimientos básicos necesarios para insertarse con éxito en el mercado laboral. De tal manera que, 
únicamente pueden aspirar a conseguir empleos informales, que poco contribuyen a tener posibilidades de progreso. Puede 
decirse que estos individuos se encuentran en desventaja ante aquellos que sí completaron sus estudios escolares.
El objetivo de este trabajo fue identificar los factores que inciden en la deserción o abandono escolar, en las carreras de Inge-
niería, en una Institución de Educación Técnica Superior (IETS), el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez 
(ITJMMPyH). Es un estudio de corte cuantitativo, descriptivo y transversal, para el cual se eligieron los periodos escolares ene-
ro-diciembre 2017 (ciclos 2017-A y 2017-B) y enero-junio 2018 (ciclo 2018-A).
Se revisaron los estadísticos relacionados a las bajas reportadas por las áreas de Psicología y Servicios Escolares. Se encontró entre 
los factores causantes del abandono escolar, los siguientes: el rendimiento académico, cambio de escuela o domicilio, motivos 
laborales, entre otros.

Palabras clave: Abandono escolar, Deserción escolar, Nivel Superior.

Introducción

El abandono o deserción escolar es un problema social que requiere de la participación en conjunto de los distintos actores 
involucrados, como son las instituciones educativas, los estudiantes, los padres de familia y el gobierno. 
Las causas del abandono escolar son complejas y variadas; entre las que destacan el contexto familiar, un entorno socioeconó-
mico poco favorable, la existencia de dificultades de aprendizaje y las propias estrategias del sistema educativo para reducir o 
no, el problema (García-Fernández, 2016)
El objetivo principal de esta investigación fue identificar los principales factores de abandono escolar presentados en una insti-
tución de nivel superior, durante el año 2017 y la primera mitad del año 2018. 
Para esto, el documento consta de los siguientes apartados: Desarrollo, en el cual se presenta información teórica sobre el 
abandono escolar; así como, los resultados de las pesquisas encontradas en las estadísticas del Instituto. Además, se incluyen las 
Conclusiones del estudio, acompañadas de propuestas encaminadas a combatir el abandono escolar en el Instituto. Finalmente, 
se incluyen las referencias consultadas.

Desarrollo

Los términos de abandono y deserción escolar se emplean indistintamente para referirse a la salida de un estudiante de la 
escuela, sin llegar a completar sus estudios.
López-Gutiérrez (2012) define la deserción como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se mv un 
estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o ella. En lo que respecta a la educación 
superior, menciona que es la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período 
académico, ya sea semestral o anual.
Corzo-Salazar (2017), menciona que en el plano educativo, se utiliza el término para hablar de aquellos alumnos que abandonan 
sus estudios por diferentes causas; entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del sistema educativo 
impuesto por el gobierno que rija en aquel Estado (primaria, secundaria, universidad, etc.).
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Vásquez et al (2003), identifican tres tipos de deserción: 
• Deserción precoz: cuando un estudiante abandona un programa antes de comenzar habiendo sido aceptado.
• Deserción temprana: cuando se abandona el programa durante los primeros cuatro semestres.
• Deserción tardía: entendida como abandono desde el quinto semestre en adelante. El enfoque de Vásquez et al (2003) 

indica que de hecho hay una diferencia entre: Deserción total: cuando el alumno abandona por completo un plan educativo 
y decide no regresar. Deserción parcial: cuando el alumno hace lo que generalmente se conoce como una baja temporal y 
cuando se siente seguro regresa al programa educativo, para continuar con sus estudios.

El estudiante que ingresa en el sistema educativo, puede aprobar sus estudios, repetir curso o abandonar la escuela. El abandono 
sería el último escalón del fracaso escolar, ya que, previamente a éste, el estudiante podrá repetir el curso. (Duncan, 2007). 
Diversos estudios dan cuenta de factores que inciden en el desempeño y trayectoria escolar y que analizan especialmente 
sus efectos e impactos sobre los principales indicadores de fracaso escolar. Se caracterizan por dos orientaciones teóricas que 
buscan identificar y comprender el origen del fracaso escolar, cuya último eslabón es el abandono y la desvinculación definitiva 
de la escuela (deserción) y el sistema. Mientras una visualiza los factores y causas fuera del sistema escolar, la otra considera que 
estos fenómenos se deben a factores inherentes a la escuela (Román, 2013).

De acuerdo a lo anterior, Román (2013) comenta que es posible clasificar a este conjunto de factores en dos categorías: factores 
exógenos y factores endógenos al sistema educativo. A su vez, cada una de estas categorías se desagregan en tres conjuntos de 
factores, en función de la naturaleza de los mismos: Factores de carácter material estructural, factores relacionados a cuestiones 
políticas y organizativas, y factores de índole cultural. 
Los principales factores descritos anteriormente, se muestran organizados según su naturaleza y ubicación interna o externa al 
sistema educativo y centros escolares, ejemplificando así, seis grupos de factores que permiten analizar el fenómeno del fracaso 
escolar, en sus distintas expresiones (Román, 2013)

Dimensión Factores Exógenos Factores Endógenos

Material / Estructural

Nivel socioeconómico 
*Escolaridad de los padres 
*Composición familiar
*Grado de vulnerabilidad social 
*Origen étnico
*Situación nutricional
*Trabajo

Equipamiento-Infraestructura escolar
*Planta docente
*Material educativo
*Programas de salud escolar
*Becas

Política / organizativa

*La estructura del gasto público 
*Conjunto de políticas económicas y/o sociales 
*Tipo de organizaciones y redes comunitarias
*Políticas de mejoramiento de grupos vulnerables
*Estrategias orientadas a promover la escolariza-
ción y permanencia en el sistema

*Grado de descentralización del sistema escolar 
*Modalidad de financiamiento
*Estructura del sistema educativo 
*Articulación entre los diferentes niveles de 
gobierno
*Propuesta Curricular y Metodológica
*Mecanismos de apoyo
*Situación de formación, actualización y condicio-
nes laborales de los docentes
*Articulación con otros actores extra educativos

Cultural

*Actitud hacia la educación
*Pautas de socialización
*Consumos culturales
*Pautas lingüísticas y de comunicación al interior 
del núcleo familiar
*Expectativas y Aspiraciones 
*Capital Cultural de las familias 
*Uso del tiempo

*Capital cultural de los docentes 
*Estilo y prácticas pedagógicas 
*Valoración y expectativas de docentes y directivos 
respecto de los alumnos 
*Clima y ambiente escolar 
*Liderazgo y conducción

Cuadro 1: Matriz de análisis de factores asociados al fracaso escolar.

Román (2013)
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CAUSAS TOTAL PORCENTAJE

Baja administrativa 44 24%

Cambio de escuela 30 16%

Cambio de domicilio 29 16%

Laboral 25 14%

No gusto por la carrera 24 13%

Cambio de carrera 14 8%

Economía 6 3%

Distancia 4 2%

Personales 3 2%

Incapacidad / salud 2 1%

Familiares 1 1%

Total 182 100%

Asimismo, Corzo-Salazar (2017) indica las razones principales que desencadenan al abandono escolar:

• Factores socio-económicos: Generados por bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar.
• Factores personales: Comprenden aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas.
• Psicológicos: Hace referencia a las herramientas que tiene el individuo para enfrentarse y adaptarse a las situaciones que 

se le presentan en el área educativa.
• Historia académica personal: Desempeño en las asignaturas, como: tiempo dedicado a las actividades, pérdida del se-

mestre, pérdida de asignaturas, insatisfacción con la planeación del programa académico; lo cual hace que no se sienta 
tranquilo, conforme y seguro con lo que realiza.

• Institucionales: Factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la institución le ofrece al estudiante 
para comenzar o continuar con sus estudios.

• Factores pedagógicos: Repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, falta de motivación e interés, discriminación 
de compañeros y/o problemas de conducta.

• Factores familiares: Desintegración familiar: composición familiar, problemas de salud, discapacidad o muerte. Embarazo 
precoz del adolescente, alcohólicos y/o drogadictos en la familia.

• Factores sociales: Problemas con la justicia por verse involucrado con pandillaje o actividad delictiva, a fin de solucionar 
sus problemas familiares o necesidades personales.

De acuerdo a los estadísticos presentados por las áreas de Psicología y de Servicios Escolares, en el ITJMMPyH, durante los ciclos 
2017-A, 2017-B y 2018-A, los factores asociados al abandono escolar y a los cuales les llamaremos bajas, (definitivas), son los 
siguientes: 

Bajas definitivas enero-diciembre 2017, ITJMMPyH.

Cuadro 2: Causas de bajas definitivas. Ciclos 2017-A y 2017-B

Los principales porcentajes de causas de abandono encontrados en los estadísticos del ITJMMPyH, durante el 2017 fueron los 
siguientes: administrativas 24%, cambio de escuela 16%, cambio de domicilio 16%, aspectos laborales 14% y no gusto por la 
carrera 13%.
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Durante los ciclos escolares 2017-A y 2017-B, las principales causas de deserción fueron las bajas administrativas, aplicadas por 
la Institución, seguidas por el cambio de escuela y domicilio. Además de los aspectos laborales. Pese a lo que se esperaba, el 
aspecto económico, no fue un factor de peso del abandono escolar. Dentro de las causas menos comunes, se encontraron los 
aspectos familiares y de salud.

Gráfico 1: Porcentajes de bajas definitivas. Ciclos 2017-A y 2017-B

Bajas definitivas enero-diciembre 2017, ITJMMPyH.

CAUSAS TOTAL PORCENTAJE

Baja administrativa 16 26%

Laboral 14 23%

Cambio de escuela 9 15%

Cambio domicilio 5 8%

No gusto por la carrera 5 8%

Economía 3 5%

Distancia 3 5%

Familiares 3 5%

Incapacidad / salud 2 3%

Cambio de carrera 1 2%

Total 61 100%

Cuadro 3: Causas de bajas definitivas. Ciclo 2018-A

Bajas definitivas enero-junio 2018, ITJMMPyH.
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Los principales porcentajes de causas de abandono encontrados en los estadísticos del ITJMMPyH, durante el primer semestre 
del 2018 fueron los siguientes: administrativas 26%, aspectos laborales 23% y cambio de escuela 15%.

En el ciclo escolar 2018-A, coinciden las bajas administrativas, como el factor número uno, de causa de abandono, respecto a los 
ciclos 2017-A y 2017-B. Le sigue el aspecto laboral; y posteriormente, el cambio de escuela y/o domicilio. El factor económico, no 
sigue repercutiendo en gran medida en el abandono escolar. Asimismo, entre las causas menos comunes, se encontró el cambio 
de carrera, debido al perfil del estudiante; así como los aspectos familiares y de salud.
En contraste a lo reportado en las estadísticas del ITJMMPyH, en México, se han encontrado varias causas de abandono escolar, 
como las presiones económicas familiares y las dificultades de integración familiar, inadecuada orientación escolar (que en 
muchas ocasiones provoca una elección profesional errónea), la reprobación escolar reincidente, problemas de salud, la edad 
de ingreso, y el traslape de horarios estudios-trabajo; esto último, ha sido relevante en países menos favorecidos, donde la difícil 
situación económica de las familias tiende a ejercer presión sobre los miembros en edad escolar, para ingresar al mercado laboral 
(Rodíguez-Laguna, 2007).
Tomando en cuenta el impacto ocasionado por el abandono escolar, un reporte sobre América Latina indica que en México, el 
costo anual ocasionado por el abandono de los estudiantes de las universidades públicas, asciende a 141 millones de dólares. 
Esto implica reconocer que los recursos destinados a la formación de mano de obra más calificada, no han sido debidamente 
invertidos y aprovechados, y que a largo plazo, no se tendrá el resultado esperado de contar con profesionistas más preparados 
y competentes, que cumplan con las exigencias que la sociedad actual demanda (González, 2006).

Conclusiones o propuestas

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la principal causa que incide en el abandono escolar es la baja administrativa, 
a consecuencia principalmente del bajo aprovechamiento de los estudiantes, derivado de la reprobación en materias básicas, 
como cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra lineal, física, química, etc., lo que ocasiona que la Institución Educativa tenga 
que suspender a los estudiantes definitivamente del sistema escolar. Otro factor importante de deserción escolar es el aspecto 
laboral, el cual impide que los estudiantes continúen su plan de vida académico, ya que en la mayoría de las situaciones, los 
estudiantes deben decidirse por abandonar sus estudios o perder su fuente de ingresos. 

Gráfico 2: Porcentajes de bajas definitivas. Ciclo 2018-A

Bajas enero-julio 2018, ITJMMPyH
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Las instituciones educativas están comprometidas a ofrecer servicios de calidad y tienen la responsabilidad de hacer del proceso 
académico una estrategia contra el abandono escolar, en conjunto con los padres de familia, la sociedad y el estado. Al mismo 
tiempo, los estudiantes tienen el compromiso de responder adecuadamente a su proceso educativo.
En base a estos resultados obtenidos y lo mencionado anteriormente, se propone lo siguiente:

• Brindar asesorías en materias con alto índice de reprobación, a través de la apertura de cursos remediales y la asig-
nación de tutores pares y docentes

• Establecer prerrequisito y seriación en materias básicas, para evitar la saturación académica en un semestre y así 
disminuir la reprobación

• Difundir las convocatorias de becas y apoyos económicos que otorga el Gobierno tanto Federal como estatal, con el 
fin de que los estudiantes puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios.

• Diseñar estrategias que logren identificar y responder oportunamente a las problemáticas que enfrenten los estu-
diantes en su formación tanto personal, profesional, institucional y/o social. 
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Resumen

La actividad de apoyo al aprendizaje llamada Tutorías, es una de las estrategias del modelo educativo del Tecnológico Nacional 
de México, el cual su principal objetivo es disminuir los altos índices de reprobación y deserción en los primeros semestres 
del tránsito estudiantil de los alumnos de todos los planes y programas de estudios de nuestras Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica. Es por ello, que el Instituto Tecnológico de Mexicali, ha generado acciones necesarias para implementar la 
pertenencia y pertinencia de nuestros estudiantes de tal manera que, el primer día en el aula dentro de nuestra Institución, ex-
perimenten un sentimiento de que ya forman parte de este maravilloso mundo del conocimiento y que tienen una oportunidad 
única para mejorar sus condiciones de vida, tanto en lo personal como en lo académico. 
Palabras clave: tutorías, aprendizaje, estrategias, acciones. 

Introducción: 

La tutoría de inducción tiene como objetivo facilitar la transición del estudiante de educación media superior a la educación 
superior e introducirlo a una nueva cultura académica, fortaleciendo su identidad personal e institucional, en el logro de la 
inserción, permanencia y conclusión de su formación profesional. 
Y esto se logra con éxito, mediante las metas y acciones que existen en el Programa Institucional de Tutorías del Instituto Tecno-
lógico de Mexicali, una de ellas es el llamado Evento Recreativo y de Integración, este tiene como objetivo la sana convivencia 
entre todos los tutorados de los primeros semestres de todos los programas académicos de nuestra Institución. 
Es conocimiento de todos que las actividades recreativas dentro de una Institución, favorecen las relaciones sociales ya que la 
mayor parte de los juegos son colectivos, dentro de un grupo o un equipo, este evento promueve el intercambio de esa comu-
nicación y promueve el sentido de la competencia. El objetivo principal es obtener la más alta puntuación y por ende ganar los 
premios, a veces, no es más que un pretexto para enriquecer las relaciones afectivas y sociales.
Nuestro Instituto está inmerso en un verdadera revolución educacional donde los estudiantes reciben una carga grande de 
conocimientos a través de todas las asignaturas del plan de estudio y es por ello que este evento se programa en la quinta 
semana después de iniciado oficialmente el periodo escolar (Enero-Junio / Agosto/Diciembre) de forma sana y consiente reviste 
gran importancia para poder mantener a nuestros alumnos motivados y preparados psíquicamente que le permitan adquirir 
mejor los conocimientos, además está comprobado que a partir de esos eventos, los estudiantes adquieren competencias de 
convivencia y de apertura a nuevas amistades. 

Desarrollo: 

Para obtener los resultados deseados, primeramente se debe de llevar a cabo una reunión con los(as) tutores(as) de todos y 
cada uno de los grupos de los primeros semestres, esto con el fin de proporcionarles toda la información necesaria y explicarles 
ampliamente en que consiste el Evento Recreativo y de Integración.
Dada esta reunión, el (la) tutor(a), deberá notificar a su grupo de tutorados los siguientes puntos, esto con el fin de ponerse de 
acuerdo con ellos y dar inicio con la planeación del mismo.

a) Elegir un color de la camiseta que deberán portar: Esto con el fin de identificar al grupo que representan, cabe señalar que 
existen carreras en donde hay grupo denominados A,B,C etc., según la demanda de la misma. Aunque sean de la misma 
carrera, pueden ser de diferente color.
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b) Elegir una mascota y botarga de la misma: El objetivo principal de que exista es, más que nada que motive a su equipo en 
las competencias y que organice las porras para su algarabía mientras dure este evento. Además, se hace una presentación 
de las mismas y se les asignan altos puntos a la botarga más original, graciosa y porras. 

c) También, se debe diseñar un logotipo que los identifique: Según la carrera profesional que estén estudiando.

La unidad orgánica responsable de esta actividad en el Departamento de Desarrollo Académico, al cual pertenece la Coordina-
ción del Programa Institucional de Tutorías. Este programa tiene asignada una partida presupuestal para llevar a cabo la planea-
ción, organización y desarrollo de esta actividad. Los departamentos que colaboran y que son de apoyo para este evento son: 
Departamento de Actividades Extraescolares.- Su apoyo consiste en colaborar con todo lo necesario en cuestión de material de-
portivo, cabe señalar que esta actividad se desarrolla dentro de las instalaciones deportivas de nuestra Institución, prácticamente 
en la cancha de futbol, esta se acondiciona pintando en el pasto, los carriles de competencias de las carreras asignadas, además 
que se colocan banderas de colores, y de esta manera los estudiantes se agrupan por el color que hayan elegido. También solici-
tamos el valioso apoyo del Instituto Municipal de Educación y Cultura Física (IMDECUF), son los jóvenes profesores de educación 
física, quienes con anterioridad planifican y elaboran los roles de los juegos y actividades recreativas, las cuales son:
Actividad 1 «Presentación de Mascota» (1 Persona)
Un integrante del equipo deberá venir vestido de algún personaje, se calificara a la vestimenta más creativa.
Actividad 2 «Carrera de costales» (1 persona)
Un integrante del equipo deberá anotarse para esta competencia. 
Actividad 3 «Equilibrio» (2 personas)
Un integrante del equipo deberá recorrer una distancia establecida equilibrando un objeto delicado con una cuchara en su boca, 
llega a un punto definido y se lo entrega a su compañero el cual también deberá recorrer la misma distancia con una cuchara 
en la boca y el objeto delicado hasta llegar a la meta. 
Actividad 4 «Carrera de velocidad» (1 persona)
Un integrante del equipo deberá recorrer una distancia a gran velocidad, los primeros tres lugares ganan puntos.
Actividad 5 «Pasar el naipe» (10 personas)
Los integrantes deberán hacer una línea y pasarse un naipe solamente utilizando la boca, deberán hacerlo de ida y regreso.
Actividad 6 «Gallitos» (1 persona)
Un integrante deberá colocarse un globo en el tobillo y deberán reventar el globo de los demás.
Actividad 7 «Carretilla» (4 personas)
Deberán recorrer una distancia 2 participantes y harán relevo con los otros 2 restantes.
Actividad 8 «Amarrados» (5 personas) 
Los integrantes deberán hacer una línea y unir sus tobillos con un pañuelo de tela con el integrante de un lado.
Actividad 9 «Lanzar el Huevo» (2 personas)
Se deberá colocar un integrante en cada extremo y lanzar un huevo con las manos, si el huevo se rompe el equipo queda 
descalificad

Actividad 10 «Jalar la cuerda» (10 personas.
Los integrantes deberán hacer una fila y jalar fuertemente la cuerda, quien resulte vencedor, gana. 

Departamento de Servicios Generales.-Ellos son los responsables de trasladar a las canchas deportivas todo el mobiliario como 
son mesas, sillas, colgar las lonas alusivas al evento, banderines, equipo de sonido, conexiones eléctricas necesarias, entre otros. 
También se solicita patrocinio a la compañía refresquera de la cafetería de nuestra institución, una dotación generosa de bebidas 
energizantes y para un ambiente de fiesta deportiva, algunos accesorios (muñecos de aire, inflables en forma de la bebida que 
patrocinan, arcos inflables, entre otros). 
Cafetería.- Se tiene un convenio de colaboración en donde la cafetería de nuestra Institución, al término del evento, a los estu-
diantes que participaron ya sea compitiendo, apoyando, asistiendo y animando a los jóvenes, mediante un boleto, se les entrega 
un hotdog, nachos y una bebida elaborada de varios sabores. Mientras tanto, el equipo de jueces conformados por los profesores 
de educación física del Instituto Municipal de Educación y Cultura Física (IMDECUF), hacen el conteo de puntos acumulados de 
todos los grupos de estudiantes, teniendo en cuenta estos resultados y al finalizar la comida, entregan la información a las auto-
ridades educativas, quienes son los encargado de hacer la premiación al tercero, segundo, primer lugar y se les entrega un trofeo. 
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Conclusiones

En el marco de una sana convivencia y compañerismo, se lograron lazos de amistad, solidaridad y una armonía de amigos entre 
los grupos de las diferentes carreras de la institución. También notamos una relación más afectiva con sus tutores, incluso con 
sus maestros de las otras materias del primer semestre. 
Se realizó una encuesta a los jóvenes estudiantes de este evento y a continuación se presentan las estadísticas. 

De un universo de 406 alumnos, contestaron un total de 350 alumnos y esto equivale al 86.2 % del total de la población.
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Resumen

Existen factores que inciden en el proceso de integración de los alumnos a la vida académica independientemente del origen 
social o económico que pueden constituir un obstáculo para la permanencia y el desarrollo académico. Los alumnos de nuevo 
ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración Extensión Delicias (FCAeD) de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), tuvieron un proceso de integración que consistió en un conjunto de prácticas de tipo: recreativas, académicas, deporti-
vas y culturales que realizaron los jóvenes que asistieron al curso de inducción. El objetivo de esta investigación fue determinar 
los principales factores para la integración de los alumnos de nuevo ingreso a la FCAeD, a través de un cuestionario que se aplicó 
a los estudiantes de primer semestre en el periodo Enero-Junio 2017. Al analizar los resultados se logró detectar los factores que 
resultaron ser significativos para la integración: El curso de inducción o bienvenida, la comunicación con los compañeros, las 
actividades culturales, la novatada y el recorrido por la institución. Se determinó que existe una integración de los alumnos a la 
institución y las dinámicas que se imparten al inicio de clases son de ayuda para socializar y adaptarse a la comunidad dentro 
de la universidad.

Palabras claves: Integración, permanencia, universidad.

Introducción

La integración de los estudiantes a la vida académica es la acción o el efecto de integrar o integrarse, esto conlleva consigo un 
largo proceso que consiste en asimilar y entender la información o la dinámica que se presenta en la institución educativa a 
la cual se ingresa. Este proceso de integración en la universidad es de vital importancia porque cuenta con varios factores que 
tienen una relación directa con la permanencia y la retención escolar.
La inscripción de alumnos en los estudios superiores se va ampliando a nivel mundial, ya sea en universidades públicas o 
privadas, así mismo se elevan las cifras de deserción académica por diferentes motivos. El realizar estudios de transición de la 
educación media a la superior cobra más interés para tratar de encontrar los factores que inciden en el éxito, fracaso, abandono 
o cambio de la carrera elegida. El proceso de incorporación de los alumnos supone para las universidades, un reto a superar, 
y una interrogante sobre la permanencia de los estudiantes. Por lo tanto el abandono escolar, así como como la permanencia 
académica, preocupa a la comunidad universitaria y especialmente a los propios estudiantes y sus familias (Aguilar, 2007).
En el presente trabajo se abordaron los factores principales que determinaron la integración de los alumnos de primer semestre 
a la FCAeD y se identificaron que elementos que se deben consideran para facilitar la adaptación al ambiente universitario para 
permitir un mejor desarrollo académico.
En varias investigaciones se ha demostrado que el primer año en la carrera universitaria representa un momento crítico en los 
estudiantes, ya que es en este periodo en donde se presenta el abandono escolar o bien, la permanencia en la institución por lo 
cual es importante la integración de los estudiantes al nuevo ambiente académico.
La FCAeD es una institución educativa de nivel superior en el área económica administrativa con un alto índice de deserción 
en el primer semestre, con una población estudiantil de 650 alumnos distribuidos en las siguientes carreras: Contador Público, 
Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Administración Financiera, en el área de posgrado, se ofertan cuatro 
maestrías y un doctorado. Por lo mencionado anteriormente, la investigación se centró en los alumnos que ingresaron a nivel 
licenciatura durante el periodo: Enero-Junio, 2017. El propósito de la investigación fue determinar los principales factores que 
influyen en la integración de los alumnos que se encuentran en el primer semestre de la carrera y de esa manera establecer 
que elementos fueron más significativos, esto se realizó mediante la aplicación de un cuestionario diseñado para determinar 
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los principales factores que intervinieron en la integración de los estudiante y además si la comunicación con los maestros y 
 compañeros son factores que se deban de tener en consideración para tener un correcto proceso de integración. Por ultimo ob-
tener la opinión de los estudiantes sobre la integración a la institución y especificar las actividades que la universidad promueve 
para que esta se lleve a cabo de una manera correcta.

Marco referencial
Proceso de integración escolar

Es un proceso gradual y paulatino en que los estudiantes deben de ser reconocidos socialmente. De Garay (2013) afirma que:
Es un proceso que consiste en descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas en las prácticas escolares de la enseñanza 
superior. Un proceso en el que los sujetos estudiantiles son reconocidos socialmente de manera paulatina como individuos com-
petentes, en la medida que se produce una adecuación entre las exigencias universitarias, en términos de contenido intelectual, 
los métodos de exposición del saber, de los conocimientos adquiridos, y de los hábitos de trabajo que desarrollan los propios 
jóvenes dentro y fuera de las aulas de clase (p.1).
La integración se desarrolla en un espacio comunitario y al hacer referencia a la comunidad, no significa uniformidad, es decir, 
una diversidad multicultural, normalmente se asocia comunidad a integración y esto dista de la realidad. La comunidad es 
la unidad de lo diverso donde se desarrollan nuevas relaciones de convivencia, generándose de esta manera un proceso de 
integración convirtiéndose este en un nuevo proceso civilizatorio que va a dar visibilidad a las diferentes culturas e identidades 
particulares que socializan dentro de un sistema integrado. La universidad contribuye para que los alumnos tengan una sensa-
ción de identidad positiva hacia la integración. (Tonon, 2005)
Cuando se hace mención a la integración, no solo se refiere a la obligación que tiene la universidad para tratar de incorporar a los 
alumnos al centro educativo para que el proceso de socialización se de una manera correcta , es ir un paso más allá, deben de 
ser capaces de adquirir una autonomía que les permita ubicarse en el contexto en el cual están siendo educados y más delante 
aportar su experiencia ya como ciudadanos integrantes de una sociedad, en donde se desenvuelvan como profesionistas o parte 
integral de una familia (Barandica, et al. 2007).

Factores que contribuyen a la integración universitaria

Los jóvenes que ingresan a estudiar una carrera atraviesan por un periodo de transición de la educación media superior a la 
superior y se deben de adaptar a un nuevo entorno que se caracteriza por cambios, desafíos y ajustes que desembocan en la 
adopción de estilos de vida más autónomos, los que en algunos casos implican el salir del hogar familiar, desarrollar nuevas 
relaciones interpersonales y la formación de hábitos de estudio diferentes a los de la enseñanza media.(Jorquera, Marillanca, y 
Loyola, 2015).
Las actividades de integración que se llevan a cabo dentro de la institución ya no son aisladas, ni complementarias, se puede 
apreciar que son parte de una política educativa para tratar de mejorar los índices de permanencia, aumentar el nivel académico 
y disminuir el abandono. Es un proceso de acciones académicas que realizan las autoridades escolares, responsables de las 
diferentes áreas, docentes, tutores y en ocasiones alumnos de semestres avanzados que ayudan a sus compañeros a generar un 
clima de confianza para que el alumno conozca y haga suya la entidad académica (Cruz, Ramírez, López, Hueso, y Cárdenas, 2013).
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UACH, tiene desde sus inicios la convicción de mejorar y coadyuvar en el desarro-
llo académico y personal de los estudiantes, orientarlos y apoyarlos en su formación integral, para ello, con el apoyo del docente 
tutor, generar en el estudiante actitudes que fomenten el desarrollo de sus habilidades creativas, cognoscitivas, afectivas, sociales 
entre otras; lo que favorecerá el dominio de las competencias básicas, profesionales y específicas de su perfil profesional, brin-
dando así a través de las tutorías una atención integral, con equidad y calidad (PIT, 2016).
Existen diferentes factores que inciden en el proceso de integración a la comunidad académica por parte de los jóvenes universi-
tarios, ocurren en buena medida con relativa independencia del origen social, tomando en consideración que en determinados 
contextos socioculturales como la etnia y la procedencia social pueden constituir un obstáculo para el desarrollo académico de los 
educandos. «prácticas culturales cuya realización depende básicamente de la oferta cultural que hace la misma institución en sus 
diferentes instalaciones, como es la asistencia y el consumo de obras de teatro, danza, funciones de cine, exposiciones pictóricas y 
conciertos de música», son también espacios de socialización poderosos para facilitar el proceso de integración (De Garay, 2013).
La convivencia entre docentes, estudiantes, organizaciones juveniles y estudiantiles cobran importancia en el aprendizaje de las 
normas de convivencia en todos los espacios donde se desarrolla el proceso docente educativo ya sea curricular o extracurricular 
con la influencia de la comunidad universitaria. Para que el proceso de integración se lleve a cabo manera correcta es necesario 
que se de en un ambiente de respeto para facilitar la enseñanza-aprendizaje, por las relaciones que se dan entre los miembros 
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de la comunidad educativa (Mederos, 2014).
Las relaciones que tienen los estudiantes de nuevo ingreso entre pares, es decir entre compañeros estudiantes, se ven influen-
ciadas por la expectativa de conocer gente nueva, ampliar su red de amistades para establecer nuevos vínculos con sus com-
pañeros actuales en la universidad. De esta manera cuando se ingresa a la universidad se encuentran con diferentes realidades 
para entablar amistades con personas que conocen en el campus. Al ir avanzando en este proceso van descubriendo que se 
comparten ciertas características como la personalidad e intereses comunes con sus compañeros de carrera. Las relaciones que 
se establecen los primeros días en la universidad tienden a perdurar en el tiempo y se consolidan con rapidez, estos nuevos 
vínculos ayudan a sentirse cómodos y respaldados, lo que favorece la adaptación al ambiente universitario. En lo referente a las 
relaciones con compañeros de carrera más avanzados, permite que los estudiantes de primer grado, cuenten con un respaldo 
para sentirse seguros a la hora de defender sus derechos, debido al escaso conocimiento o información que poseen de los 
conductos regulares de la universidad, así los estudiantes determinan si la carrera escogida cumple sus expectativas o bien si 
vale la pena continuar con el esfuerzo que realizaron para ingresar (Jorquera, Marillanca, y Loyola, 2015).

Aspectos metodológicos

Este trabajo de investigación se realizó en la FCAeD de la UACH en el mes de mayo de 2017. El estudio fue de naturaleza cuanti-
tativa, de tipo aplicada, de carácter no experimental, diseño transeccional descriptivo. La población de interés fueron los alumnos 
de la (FCAeD), el marco muestral se elaboró con la base de datos proporcionada por la Coordinación Académica, la unidad de 
análisis fueron los alumnos con estatus de nuevo ingreso, independientemente del programa educativo que estén cursando, se 
identificaron 26 alumnos que cumplen con esas condiciones, por lo que, con base en ello el muestreo fue censal. La variable del 
estudio que se evaluó fue: los factores que determinan la integración de los alumnos de primer semestre. Los indicadores que 
describen las variables son: la comunicación, las actividades culturales, las dinámicas de clase, la pedagogía de los maestros y las 
actividades de integración que promueven la institución. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta contando 
con preguntas de opción múltiple y escala de Likert. La codificación de la información se realizó por medio de los cuestionarios 
asignándoles valores a cada respuesta y graficándolos a través de Excel.

Resultados

Gráfica 1. El principal factor que determina la integración a la institución
En la Gráfica 1 se muestra que 11% de los alumnos eligieron el curso de inducción, 15% eligió la comunicación con maestros, un 
27% eligió las actividades culturales, un 12% eligió las dinámicas en clase, un 23% eligió la comunicación con compañeros y un 
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12% la forma de enseñar de los profesores. 

Gráfica 2. Las actividades que la institución implementó y ayudaron a la integración 
En la Gráfica 2 se muestra que un 37% de los alumnos eligieron el curso de inducción o bienvenida, un 19% eligió las dinámicas 
en clase, un 33% eligió el recorrido por la escuela, un 9% eligió la novatada y un 2% eligió otras.

Gráfica 3. Usted se considera integrado a la institución 
El la Gráfica 3 se muestra que un 27% de los alumnos están totalmente de acuerdo, un 58% están de acuerdo y un 15% están 
indecisos en lo que es su opinión acerca de si se consideran integrados a la institución.
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Gráfica 4. Las actividades culturales son de ayuda para la integración
En la Gráfica 4 se muestra que un 27% de los alumnos están totalmente de acuerdo, un 65% están de acuerdo y un 8% están 
indecisos acerca de las actividades culturales como un factor que ayuda a su integración.

Gráfica 5. La comunicación con maestros y compañeros es de gran importancia para la integración 
En la Gráfica 5 se muestra que un 58% de los alumnos están totalmente de acuerdo y un 42% de están de acuerdo con la comu-
nicación con los maestros y compañeros como un factor importante que es determinante para la integración.

Gráfica 6. Se implementaron dinámicas al inicio de clases 
En la Gráfica 6 se muestra que un 8% de los alumnos están totalmente de acuerdo, un 65% están de acuerdo, un 23% indeciso 
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y 4% están en total desacuerdo acerca de las dinámicas al inicio de clases.

Gráfica 7. Las dinámicas en clases son de gran ayuda para la integración 
En la Gráfica 7 se muestra que un 23% de los alumnos están totalmente de acuerdo, un 54% están de acuerdo, un 19% están 
indecisos y un 4% están en total desacuerdo acerca de que las dinámicas al inicio de clases son de ayuda para la integración. 

Conclusiones

Los principales factores que favorecen la integración de los alumnos del primer semestre a la comunidad universitaria son: 
Las actividades culturales que se desarrollan en la institución y la comunicación con los compañeros, estas dos son las más 
importantes según la percepción de estudiantes, si bien no son las únicas, el curso de inducción y la comunicación con maestros 
ayudaron a fortalecer el proceso de socialización y adaptación. Respecto a la forma en que imparten su materia los maestros de 
primer semestre, esta contribuye a la integración y permanencia de los alumnos en la institución, es de resaltar, que las tutorías 
no son consideradas como un factor de integración, lo que denota que el programa necesita ajustes, cuando menos en el 
primer semestre, porque los alumnos no alcanzan a percibir un beneficio en su integración. Por último se ha comprobado que 
los alumnos de primer semestre se consideran integrados adecuadamente a la institución.
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Factores que inciden en el abandono escolar en una preparatoria de la Universidad 
de Guadalajara1

Eje temático: 1. Acciones tutoriales para la permanencia: Factores asociados al abandono escolar.
Nivel del sistema escolar: medio superior.
Nombre de los autores y correo electrónico: Palomar Rodríguez Gloria Martha e-mail. gmpalomar@hotmail.com 
Zamorano Domínguez Rafael e-mail. razado@hotmail.com 
Institución/ Facultad/ departamento/Dependencia/área a que pertenecen: Universidad de Guadalajara/ Sistema de Educa-
ción media Superior/Escuela Preparatoria 12/unidad de Becas. 
Tipo de contribución: Ponencia

Resumen

Se realizó una investigación con alumnos que abandonaron sus estudios en 2016 y 2017 en La Preparatoria 12 de La Universidad 
de Guadalajara; se trabajó con una metodología Cuali-Cuantitativa, mediante entrevistas en línea y telefónicas. La muestra se 
conformó por 94 estudiantes en abandono; de los cuales el 61.7% fue masculino y el 38.3% femenino. 
Los alumnos que abandonaron sus estudios fueron principalmente hombres; los aspectos que refieren como causa son el 
aspecto económico (24%), la aplicación de artículo por reprobación2 (23%) y problemas familiares (13%). El grado máximo de 
estudios de los padres fue de secundaria (35%), los alumnos no contaban con expectativas respecto a sus estudios (49 %).

Introducción

El abandono escolar o deserción en el Nivel Medio Superior (NMS) es una situación emergente; por las repercusiones que tiene 
para los diversos subsistemas y al sistema económico del país, aunado a las problemáticas de los alumnos que abandonan sus es-
tudios antes de concluir el periodo formalmente establecido y lograr un certificado; cifras actuales de éste fenómeno señalan una 
tasa de abandono del 12.3% la más alta de todos los niveles educativos en México, (Secretaría de Educación Pública, SEP 2017).
Debido a la presencia constante del abandono en los estudiantes surgió la necesidad de hacer un estudio con vista a lograr la 
permanencia; por ello se realizó un trabajo de investigación sobre el abandono escolar en la Preparatoria 12, una de las escuelas 
de mayor población en el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (U de G), ya que su 
población asciende a más de 6,000 alumnos. Se plantearon los siguientes objetivos: 
Identificar los factores psicosociales e institucionales que influyeron en la deserción y el abandono escolar de alumnos que 
causaron baja en el Sistema integral de información y administración Universitaria (SIIAU ) en los periodos de Agosto de 2016 a 
junio de 2017 de la Escuela Preparatoria 12 de U de G y describir el fenómeno de la deserción y el abandono desde el enfoque 
institucional de acuerdo a los datos del SIIAU de control escolar de la Preparatoria Número 12 de la U de G.
Esto se realizó mediante el análisis de datos institucionales proporcionados por control escolar del SIIAU, con apoyo del programa 
estadístico SPSS versión 18.0; se siguieron los procedimientos éticos para la aplicación de una encuesta en línea y por vía telefó-
nica y se contó con una muestra no probabilística de 94 desertores. 

1 Agradecemos el apoyo de la Dirección de formación Docente del SEMS Universidad de Guadalajara, porque gracias a su 
programa de financiamiento de fomento a la investigación 2017 este trabajo logró llevarse a cabo.

2 Los alumnos que reprueban en U de G incurren en artículo 33, éste textualmente señala: Artículo 33. El alumno que por 
cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ci-
clo escolar inmediato siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación 
ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para alumnos de posgrado. De no aprobar pueden solicitar un permiso y 
pasan a artículo 34, al no aprobar son expulsados por aplicación de artículo 35.
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Se desarrolla el tema en los siguientes apartados; se inician con los aspectos teóricos, se incluye enseguida los métodos, partici-
pantes, resultados y conclusiones.

Desarrollo
Marco teórico

En el Acuerdo Secretarial 442 de la SEP, (2008), se señalan los retos de la EMS, éstos son la cobertura, calidad y equidad; sin embargo 
uno de los problemas que poco ha sido considerado es la permanencia, ya que es identificado que cada ciclo escolar una gran 
cantidad de estudiantes del nivel medio superior abandonen sus estudios y no se observa que se realicen acciones para frenarlo; 
ésta situación representa costos a la institución además de que los efectos sociales y personales de los alumnos que desertan son 
graves. Con base en ello se planteó la necesidad de investigar la problemática del abandono para identificar los factores particulares 
que inciden en La Preparatoria 12 de U de G. Este trabajo se fundamenta en el concepto de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 
2014) define la deserción como el total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir con algún grado o 
nivel educativo, expresado como porcentaje del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. Es por ello que para efectos de este 
estudio se consideraran como sinónimos el abandono y las distintas formas de deserción incluidos también quienes desertan por 
reprobación y aplicación de artículo 33 y 353³ que considera baja en el estudiante por reprobación. Universidad de Guadalajara 
(1999). 
En México, los estudios sobre el comportamiento del fenómeno señalan como causas universales; las presiones económicas 
familiares y las dificultades de integración familiar, además de las relativas a la inadecuada orientación escolar, la reprobación es-
colar reincidente, problemas de salud, la edad de ingreso, y el traslape de horarios estudios-trabajo, esto último ha sido también 
particularmente relevante en los países menos favorecidos, donde la difícil situación económica de las familias tiende a ejercer 
presión sobre sus miembros en edad escolar para ingresar al mercado de trabajo. (Fresan y Romo en Chain y Ragueb, 2001).
 Por otra parte se han identificado algunas de las características de un alumno con probabilidad de desertar de acuerdo con 
Páramo y Correa (2012). Bajo aprovechamiento de oportunidades educativas, ausentismo a clases. Nivel socio-económico bajo 
o sin opción económica. Provienen de ambientes familiares y sociales violentos. De acuerdo a estos autores «es importante 
determinar con precisión la tipología del estudiante con grandes posibilidades de desertar. Especialmente cada institución debe 
reconocer en sus estudiantes y en su ambiente, que tipo de estudiante tiene las tendencias del desertor». (p. 69).
Se retoman algunos de estos estudios sobre la temática; como el realizado por Aros y Quezada (s. f.), quienes observaron que la 
deserción en el nivel medio es mucho mayor que en el Básico, en este se concluye que la deserción escolar es un problema que 
involucra a toda la sociedad, no solo al sistema escolar ya que afecta la familia, la comunidad y el desarrollo del país; finalmente 
señalan factores que inciden en la deserción como el factor socio-económico, geográfico, familiar y educacional.
En ésta línea, se encuentra el estudio realizado por Giuliodori, R., Giuliodori, M. y González (2004), en el nivel medio de la enseñan-
za de Argentina quienes encontraron algunos factores que influyen significativamente sobre la probabilidad que un estudiante 
no concluya sus estudios de acuerdo con ellos, las posibilidades de abandonar son más de doce veces superiores cuando al 
estudiante no le agrada estudiar. Además precisan que las personas que trabajan mientras cursan la secundaria, aumentan las 
probabilidades de abandono en más de cuatro veces o, lo que es equivalente, incrementan la probabilidad de deserción en 
alrededor del 170%. Además las mujeres tienen alrededor de un 8% menos de probabilidad de abandonar que los varones.
(Giuliodori, R., Giuliodori, M. y González; 2004). 

Método

El presente trabajo de investigación parte de una metodología cuali-cuantitativa, se trabajó bajo el estudio de caso; éste se lleva 
a cabo cuando queremos estudiar varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que desea explorar, describir, explicar, 
evaluar o modificar. (López, 2013). Es además un estudio descriptivo y exploratorio. (Hernández Fernández y Baptista, 2014). 
Debido a que aunque este tema ha sido abordado en diversos contextos e instituciones, no se había indagado en nuestro 
contexto de La Preparatoria 12 de U de G. 

3 Los alumnos que sean dados de baja de la Universidad de Guadalajara conforme a los artículos 32, 33 y 35 de este ordena-
miento, no se les autorizará su reingreso a la carrera o posgrado por el cual se les dio de baja. En el caso del bachillerato no 
se le autorizará su reingreso en ninguna de las modalidades educativas en que se ofrezca. Ley orgánica de la U de G. (U de 
G, 1999.)
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Instrumento: se aplicó una encuesta en línea enviada por correo, para los alumnos que no la contestaron por éste medio, se les 
realizó una llamada telefónica y en el caso de no encontrar al alumno en el teléfono, se dejó recado para que ingresaran por 
medio del Facebook y lo contestaran. 
La encuesta está basada en la Universidad Autónoma Metropolitana (Marzo 1990⁴), se revisó y adaptó a las necesidades de 
nuestra preparatoria, cuenta con un total de 47 preguntas. Sobre los siguientes aspectos: datos generales, variables académicas, 
económicas y financieras, de desarrollo personal, de desempeño profesional y participación social y cultural; además se incluyó 
una pregunta sobre las expectativas del bachillerato al que ingresó. 
Se solicitó por escrito permiso a la administración de la escuela para la realización de ésta investigación también se pidió la 
información al director de los datos personales de los alumnos en abandono, correos y teléfonos. Se enviaron 852 correos desde 
un correo elaborado para tal fin, debido a la poca respuesta se procedió a la realización de llamadas a los estudiantes desertores 
para que contestaran la encuesta con el apoyo de los formularios de google y la realización de una página de FaceBoock; dichos 
procesos se realizaron de junio a Noviembre de 2017. Se conformó la base de datos en el programa estadístico SPSS versión 18.0 
y finalmente se realizaron los análisis de datos y el informe final.
La muestra para éste estudio fue no probabilística o dirigida «Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación». (Hernández et al., 2014 p.176). Los datos empíricos 
se obtuvieron de la muestra de alumnos que abandonaron sus estudios en el 2016-B y 2017-A. 

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados, se hace una descripción de 
los datos institucionales proporcionados por control escolar de los calendarios 2016-B y 2017-A⁵ así como los resultados de la 
encuesta contestada por 94 estudiantes desertores.
La población estudiantil de la Preparatoria número 12 de acuerdo con Palomar y Torres (2006) está constituida por adolescentes 
y jóvenes que ingresan en edades que oscilan aproximadamente entre 14 y 25 años, de ambos géneros, en su mayoría solteros, 
generalmente en edad de entre 15 y 18 años. De clase socio-económica media (media-baja, baja) originarios y radicados en su 
mayoría en Guadalajara y zona metropolitana. 
La base de datos de la Escuela Preparatoria Número 12 Arrojó datos de la población de estudio (ver tabla 1). 
La tabla 1 señala el índice de abandono en los dos calendarios conforme a los puntos porcentuales que se presentan por calen-

4 CUESTIONARIO A EX-ALUMNOS De la Universidad Autónoma Metropolitana Marzo 1990
5 Los ciclos escolares en U de G se clasifican por año y calendario, el A inicia en el mes de Enero y el B en el mes de agosto

2016-B 2017-A Abandono 2016 Abandono 2017

Bachillerato General por Competencias 5262 6, 069 332  6.2% 401   6.6%

Bachillerato Tecnológico en Diseño y 
Construcción

383 536 33  9.1% 38    7.0%

Bachillerato Tecnológico Químico 165 218 5   3.0% 11   5.0%

TOTALES 5810 6823 370   18.3% 450   18.6%

dario. De acuerdo a los datos de control escolar del SIIAU

Tabla 1. Población y porcentaje del abandono por bachillerato
Se observa en la tabla 1 que el bachillerato con mayor deserción o abandono en ambos calendarios fue el Bachillerato Tecno-
lógico en Diseño y Construcción, aunque disminuyó dicho porcentaje 2.1 puntos porcentuales lo cual indica una disminución 
de éste fenómeno. En población general se observó el aumento de .3 puntos porcentuales (de 18.3% a 18.6%) aunado a que en 
ambos calendarios se encuentran por arriba de la media nacional que corresponde al 12.3% en el NMS.
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La muestra de alumnos en abandono que contestaron la encuesta se conformó por 94 participantes de los cuales el 61.7% 
fueron de género masculino y el 38.3% femenino. Un dato importante en cuanto al grado de estudios máximo de los padres 
sobresalió el nivel de estudios de secundaria en el 35%. 
Enseguida se hace una descripción detallada de éste fenómeno con una población resultante de 820 alumnos de la Preparatoria 

Número 12. La ocurrencia de las bajas se presentó de la siguiente manera:

Gráfica 1. Bajas y causas de acuerdo a Control escolar
La mayor ocurrencia de acuerdo con control escolar como causa de baja es la baja por artículo 35 U de G (2009) con un 79% y la 

Fuente elaboración propia

de menor ocurrencia la baja voluntaria con un 6% y esta se presentó en los primeros semestres como se detalla a continuación.

Gráfica 2. Distribución de bajas por semestre a Control escolar
La gráfica 2 precisa que en ambos calendarios la mayor cantidad de bajas se presentó en los primeros dos semestres, el porcen-
taje mayor (27%) fue en alumnos de 1º, mientras que (23.3%) correspondió al 2º semestre; sin embargo se debe tener en cuenta 
que en todos los semestres se presenta éste fenómeno. 

Fuente elaboración propia
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Fuente elaboración propia

En cuanto a las causas por las que señalaron abandonar sus estudios se encontró lo siguiente:
Gráfica 3. Causa principal reportada por la que abandonaron sus estudios.
Como se observa en la gráfica 3 las dos principales causas que los alumnos en abandono atribuyen el abandono escolar son las 
cuestiones económicas con un 24.1% y por aplicación de artículo 35, U de G (2009) el 23.2%, se encontró que de ésta población 
el 52% trabajaba al momento de abandonar sus estudios, cerca del 40% señaló que trabajaban medio tiempo. Por otra parte 
en cuanto a las oportunidades de trabajar y estudiar, cerca del 50% de estudiantes que trabajaban, señalaron que no pudieron 
combinar el trabajo y el estudio, debido a que los horarios no eran compatibles con sus clases y ya no les fue posible asistir, 
lo anterior concuerda con Giuliodori, R., Giuliodori, M. y González; 2004). Quienes señalaron como causa de abandono que el 
estudiante trabaje y con Páramo y Correa (2012).en cuanto al bajo nivel económico para que abandonen. 
En relación a las expectativas al momento de ingresar a la preparatoria se encontró que el 49% de los estudiantes que abando-
naron sus estudios, no esperaban nada al momento de ingresar a la preparatoria, el 37% esperaban vincular el trabajo académico 
con el empleo y sólo el 14% esperaban un aumento o promoción en su trabajo. Este es un elemento importante que puede estar 
relacionado con el abandono de sus estudios.

Conclusiones

Resulta preocupante en el presente análisis encontrar en los datos institucionales que la problemática del abandono escolar va 
en aumento, según las bases de datos proporcionadas por la escuela, se encontró que aumentó en un .3% ya que en el ciclo 
2016-B y mayor a la media nacional lo cual demanda acciones inmediatas a realizar por la institución, identificando a los alumnos 
en riesgo y con apoyos académicos intervenir en ellos, los aspectos relacionados con elementos fuera de la institución escolar 
no son posibles de intervención pero son útiles para identificar su presencia y prevenir el abandono, tales como los aspectos 
económicos y familiares.
Se encontró una posible relación en el nivel de estudios de los padres y la predicción al abandono en los estudiantes, al consi-
derar que el mayor porcentaje de padres y madres tienen como máximo grado de estudios secundaria, como lo constatan los 
estudios precedentes.
Un elemento cualitativo de importancia son las expectativas de los estudiantes, como lo señalaron los resultados obtenidos de 
los alumnos en abandono en su mayoría no esperaban nada al ingresar a la preparatoria, es probable que en éste aspecto las 
expectativas de los padres fueran similares, pues en su mayoría no habían cursado el nivel de preparatoria. 
Con base a los resultados de éste trabajo se establece un perfil del estudiante en abandono, se concluye que generalmente de-
sertan hombres en edad de 17 y 18 años que generalmente trabajan debido a los bajos ingresos familiares y que por lo anterior 
incurren en reprobación y aplicación de artículo 35. 
Se logró cumplir el objetivo que textualmente señalaba Identificar los factores Personales y Psico-sociales que influyeron en la 
deserción y el abandono escolar de los alumnos que formaron parte de la muestra de la Preparatoria 12 ya que se identificó 
la prevalencia del abandono por semestre, grupo turno y calendario y se identificaron factores mayormente asociados con el 
abandono escolar como los factores económico y la reprobación. 
La causa del abandono es principalmente la falta de recursos, como lo señalan otros estudios. 
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Otro predictor del abandono señalado en las investigaciones es el factor trabajo, en ésta muestra se confirma que un elemento 
que predice el abandono es el que el estudiante trabaje. 
Una de las limitaciones fue el poco acceso a los estudiantes en abandono, ya que los teléfonos y correos registrados en SIIAU no 
coincidían y la desconfianza hizo que muchos de los localizados decidieran no participar. 
Este trabajo permitió un acercamiento a la población de la Preparatoria 12 que en éste momento abandonó sus estudios y es el 
precedente para otros trabajos relacionados, se espera que sea base para la intervención de las diversas áreas de la preparatoria 
como preventivo de dicha problemática. 
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Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios
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Resumen

En este trabajo se muestran factores de riesgo que inciden con mayor frecuencia en el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios, identificados a partir de una solicitud de apoyo por parte de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, así como la propuesta de trabajo diseñada para intervenir de manera oportuna y, promover el 
desarrollo de habilidades que favorezcan no solo el desempeño escolar sino también; la autoconfianza, comunicación e inte-
racción con los otros.

Introducción

Actualmente, y con base en las Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017 (Dirección General de Planeación, Programación 
y Estadística. Secretaría de Educación Pública, 2017), la UASLP representa para el estado el 41.5% de la matrícula total escolarizada 
de educación superior (de licenciatura universitaria y tecnológica), 69.9% de la matrícula total escolarizada de posgrados y 
57.7% de la matrícula total de la educación superior pública en el estado (de licenciatura universitaria y tecnológica, así como 
de posgrado.
Estos datos sólo son un referente de las expectativas e inquietudes de los jóvenes por continuar con los estudios al término del 
bachillerato y las motivaciones que finalmente cada uno de ellos busca con el ingreso a la universidad. Cano Celestino (2008) 
menciona que los motivos que persiguen los estudiantes con su ingreso a una carrera son: prestigio social, posición económica, 
oferta laboral, formación académica, porque la carrera es necesaria para el desarrollo de la sociedad. 
Las expectativas y valoraciones que se hacen de las carreras llevan a la búsqueda de un logro o de ciertas recompensas pero, 
qué tan consciente es el alumno de la inversión de tiempo, del costo económico, la motivación, el interés, del grupo de pares, 
las fiestas, todo aquel mundo externo o social en el que se encuentra inmerso y que sin duda influye de manera decisiva en su 
rendimiento académico. 
Como se puede observar, el rendimiento académico depende de diversos factores y no sólo de uno que se pueda controlar, 
para asegurar desarrollo escolar de los alumnos. Así pues, este escrito tiene como objetivo, ilustrar como se puede abordar 
desde la práctica la identificación de factores que inciden en el rendimiento académico de alumnos universitarios y su posterior 
intervención para fortalecer áreas de oportunidad que le lleven a concluir con éxito sus estudios e inserción al mercado laboral. 
Además, se observarán las áreas de oportunidad que de dicha intervención se derivan. 

El papel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ante los factores de riesgo y el rendimiento académico 

El rendimiento académico es un término que abarca diversos aspectos y en el que influyen diversas variables, cada institución 
establece conforme a criterios que definen el rumbo de sus funciones, tareas y actividades. Desde la perspectiva operativa, 
el término se define como resultados y calificaciones que obtienen los alumnos a lo largo de sus estudios hasta conseguir la 
titulación correspondiente (Tejedor, 1998).
Satpathy (2008) menciona que el rendimiento académico es una función interactiva de muchas variables psicosociales y demo-
gráficas. Entre las variables psicosociales se encuentran el estrés, la autoestima, el ajuste social y emocional. Entre las variables 
demográficas se mencionan; edad, educación, ocupación de los padres, número de hermanos e ingreso familiar.
Un factor de riesgo es un aspecto de la conducta personal o del estilo de vida, exposición ambiental o característica innata o he-
reditaria que, con evidencia epidemiológica, se conoce está asociado a una condición relacionada con la salud y es considerada 
importante de prevenir (OMS, 2002). 
Consciente de los cambios sociales y necesidades actuales en todos los ámbitos del desarrollo de los educandos, la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, en el plan de trabajo de rectoría para el periodo 2016-2020, se propone mejorar la calidad 
de la educación universitaria como lo exige la Visión al 2023 y que concibe a esta Casa de Estudios como una institución de 
clase mundial y con responsabilidad social. Para ello ha definido un Modelo Educativo que apuesta por la formación integral 
del estudiante, mediante ocho dimensiones: Ético-valoral, Cognitiva-Emprendedora, Internacional e intercultural, Sensibilidad 
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y apreciación estética, Cuidado de la salud y la integridad física, Comunicación e información, Responsabilidad ambiental y 
Científica, tecnológica y de investigación, tal como se muestra en la figura 1.
Al respecto la División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha implementado el Sistema 

Figura 1. Dimensiones del Modelo Universitario de Formación Integral

Fuente: Informe 2016-2017. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Integral de Acompañamiento Estudiantil (SIAE), que atiende a los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar, impulsando de 
manera eficaz su incorporación a la institución, su permanencia, formación integral, adecuado desempeño académico, culmina-
ción oportuna de sus estudios e inserción al mercado laboral (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2017).
Para cumplir con su cometido la División de Servicios Estudiantiles a través del Departamento de Orientación Educativa (DOE), 
brinda servicios en las áreas de orientación escolar, vocacional, psicológica y profesional. Los alumnos pueden acceder a una 
asesoría por dos vías: 1) canalización directa a través del departamento de tutoría de la entidad académica y 2) de manera 
independiente. Cabe destacar que esta última es la más frecuente. 
El Departamento de Orientación Educativa lleva a cabo sus actividades de manera individual, grupal y masiva. Una de las peticio-
nes de apoyo que se atendió fue la que realizó la Facultad de Ciencias Químicas, quién debido a problemáticas de reprobación 
de los alumnos de primer semestre, en el mes de abril del presente año se realizó una propuesta de intervención, en la que se 
contemplaron tres etapas. La primera de ellas de diagnóstico, la segunda de intervención y la tercera de evaluación (Ver figura 2)
Para la etapa de diagnóstico se elaboró una encuesta que contempla cinco secciones, en la primera se solicitan datos de iden-

Figura 2. Propuesta de intervención para la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.
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tificación, en la segunda se registran datos de la escuela de procedencia, la tercera se ha denominado ¿quién soy?, y su objetivo 
es tratar de identificar factores que inciden en el rendimiento académico de los alumnos. En la cuarta sección se rescata infor-
mación sobre hábitos de lectura y en la última se busca conocer las expectativas profesionales.
Se aplicaron 175 encuestas y entre los datos más significativos se encontró que, para el 67% de los alumnos la carrera en la que 
se encuentran inscritos es su primera opción mientras que para el 33% de los alumnos es la segunda (Ver gráfica 1).

Respecto a los motivos por los que decidieron estudiar la carrera en la que se encuentran inscritos, se dieron 107 opiniones en 

Gráfica 1. Opción de carrera de los estudiantes de primer semestre de la FCQ, UASLP.

el rubro de gusto por la carrera, 78 opiniones de vieron más posibilidad en cuanto al campo de trabajo, 48 opiniones que dicen 
haber elegido carrera por el plan de estudios y 17 opiniones de elección de carrera por no quedarse sin estudiar (Ver gráfica 2).
.
Con la información obtenida en esta segunda sección, se puede inferir que los alumnos para quienes la carrera actual es la 

segunda opción y no la primera son quienes probablemente presentan mayores dificultades para el estudio. El hecho de elegir 
carrera basados en un «gusto por la carrera» o «por el campo de trabajo», sin informarse del plan de estudios, las materias, los 
perfiles de ingreso y egreso, entre otros, ocasionan que los alumnos tengan poca satisfacción en lo que estudian y por lo tanto, 
un rendimiento académico bajo. 
Aunado a lo anterior, se obtuvo que el 36% de los alumnos dedican una hora de estudio fuera de su horario escolar, el 26.2% 
dedica entre 30 a 45 minutos, el 22.2% dedica 15 a 30 minutos, el 11.5% contestó que dedica otra cantidad de tiempo y el 4% 
no contestó. 
Para el 26% de los alumnos su lugar de estudio es la sala y otro 26% opina que estudia en la biblioteca, el 18% de los estudiantes 
estudia en la cama y el 8% en la escuela, el 22% proporcionó respuestas como: estudia en un lugar con pasto, comedor, escritorio 
en el cuarto y en la cocina. Como se observa, los alumnos no poseen hábitos de estudio que les permitan conducirse con éxito 
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en los estudios. 
Respecto a los factores que los alumnos consideran necesitan madurar para lograr su desarrollo personal y profesional son en 
primer lugar; autoestima, seguido de inteligencia emocional, familia y valores (Ver gráfica 3).

Conforme a los resultados, se puede aclarar que el rendimiento académico en los alumnos de primer semestre de las carreras 

Gráfica 3. Áreas en las que los alumnos necesitan madurar.

de Facultad de Ciencias Químicas se ha visto mermado no solo por la falta de hábitos de estudio de los alumnos sino por la 
incidencia de factores de riesgo como la baja autoestima, la baja competencia en inteligencia emocional, las problemáticas 
familiares y la no consolidación de valores. 
Al respecto, la etapa de intervención se proyectó bajo el nombre de taller de autoestima, a desarrollarse en diez sesiones de 
una hora cada una. Cabe resaltar que solo se llevaron a cabo cinco sesiones de las diez previstas, debido a que el comienzo del 
taller se hizo ya avanzado el semestre, aun así se obtuvieron resultados significativos en los alumnos. El esquema completo de 
las sesiones programadas se presentan en la figura 1, y las que se trabajaron fueron; sesión 1: ejercicio de motivación, sesión 2: 
regalos, sesión 3: presentaciones, sesión 4: línea de la vida y sesión: 5 cartas para etiquetarse. 

Durante un mes se llevó a cabo la intervención del taller de autoestima, mediante actividades muy concretas de trabajo grupal. 

Figura 1. Programa de trabajo para taller de autoestima, Facultad de Ciencias Químicas.
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Una vez terminadas las cinco sesiones de trabajo por grupo, se aplicó una encuesta de evaluación, la cual está conformada de 
11 preguntas, a cada una de ellas se añadió cuatro opciones de respuesta: Nada, Poco, Suficiente, Mucho, de acuerdo con su 
vivencia y desarrollo en las actividades implementadas. 
Los resultados obtenidos con las cinco sesiones realizadas muestran que el 62% de los alumnos lograron un suficiente cono-
cimiento de su personalidad, en un 58% logró hacer suficientes cambios en sí mismo, el 55% logró reflexionar mucho sobre la 
importancia de la comunicación efectiva en la vida diaria, el 46% de los estudiantes realizó cambios en la manera de relacionarse 
con los demás, el 55% reflexionó en la importancia de los valores personales y sociales, el 42% de los educandos favoreció un 
cambio en la forma en la que se relaciona con su familia, el 60% menciona que logró un suficiente autoconocimiento, en el 47% 
logró desarrollar un mayor amor propio, al 49% de los alumnos, el taller le ayudó a reflexionar sobre su rendimiento académico, 
el 53% menciona que el taller le ayudó a conocer más a sus compañeros y el 51% mencionó que le ayudó a trabajar con la 
identificación y control de sus emociones (Ver figura 2). 

Figura 2. Resultado de la evaluación del taller de Autoestima

El taller: 

Favoreció el conocimiento de tu personalidad:

Nada Poco Suficiente Mucho

 8.50% 62% 29.50%

Nada Poco Suficiente Mucho

0.95% 5% 58% 36%

Nada Poco Suficiente Mucho

 7% 38% 55%

Nada Poco Suficiente Mucho

0.95% 9.50% 44% 46%

Nada Poco Suficiente Mucho

 2% 55% 43%

Nada Poco Suficiente Mucho

4% 19% 42% 35%

Nada Poco Suficiente Mucho

 3% 60% 37%

Impulso cambios positivos en ti:

Te hizo reflexionar sobre la importancia emplear la comunicación de manera efectiva:

Generó cambios positivos en la manera de relacionarte con los demás:

Logró que reflexionarás en la importancia de los valores personales y sociales:

Favoreció de alguna manera, un cambio en la forma en la que te relacionas con tu familia:

Impactó en un mayor autoconocimiento:
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Hizo que desarrollarás un mayor amor propio:

Nada Poco Suficiente Mucho

0.95% 8.50% 47% 44%

Nada Poco Suficiente Mucho

 8% 49% 43%

Nada Poco Suficiente Mucho

 6% 41% 53%

Nada Poco Suficiente Mucho

 3% 51% 46%

Te ayudó reflexionar sobre tu rendimiento académico:

Facilitó que conocieras más a tus compañeros

Te permite comenzar a trabajar con la identificación y control de tus emociones

Al respecto se puede considerar que de acuerdo a las opiniones de los alumnos este taller que se facilitó de manera parcial, si 
favorece un desarrollo personal, vocacional y escolar en los alumnos, sobre todo porque aquellos que necesitaron de una aten-
ción personalizada debido a conflictos particulares tuvieron a bien, pedir el apoyo al término de cada una de las cinco sesiones 
o bien al final del taller. 

Conclusión

Con el trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, se evidencian las siguientes cuestiones: 
a) Los apoyos que se pueden dar a los alumnos son bastos, lo que hace falta es conocer las necesidades de los alumnos de 

cada una de las facultades que conforman a la UASLP, y en relación a ellas establecer planes de acción
b) La acción tutorial es base fundamental para el conocimiento de las necesidades de los alumnos, por lo que los trabajos que 

se implementen deberán hacerse no solo como una atención remedial sino también preventiva, y ello se puede lograr si, 
desde el inicio de la carrera, las acciones tutoriales comienzan con un diagnóstico de los alumnos y que orienten sobre el 
trabajo que se ha de realizar durante su estancia académica. En el caso que se acaba de ilustrar y que fue atendido por el 
Departamento de Orientación Educativa, tal vez, el resultado de la intervención hubiese sido más eficaz, si el problema de 
bajo rendimiento se detecta a inicio de semestre, y se interviene tempranamente, y no hasta el final, se insiste entonces, de 
que el departamento de tutorías es el medio más eficaz para detectar e intervenir con la población en riesgo y buscar los 
apoyos más adecuados. En el caso que se ilustró de la Facultad de Ciencias Químicas, la petición de ayuda nace de manera 
concreta del área de humanidades y no de tutoría. 

c) Los profesores-tutores deben conocer y estar informados sobre los planes de trabajo y departamentos que institucional-
mente se han establecido para la atención del alumno, y pedir los apoyos pertinentes.

d) Canalizar a los diversos departamentos con los cuenta la universidad para la atención oportuna de las necesidades que no 
se puedan resolver con los recursos humanos y/o materiales de la propia facultad.

Un indicativo importante en la calidad educativa es la atención oportuna de los alumnos con bajo rendimiento académico, pues 
posiblemente impacte en la eficiencia terminal de cada una de las instituciones que conforman a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, por lo que identificar y estudiar los múltiples factores que inciden durante su trayectoria escolar se ha vuelto una 
tarea importante. 
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Resumen

El presente trabajo aborda la correlación entre los hábitos de estudio en estudiantes de nivel superior en una facultad de inge-
niería y su rendimiento académico. El estudio fue llevado a cabo con una muestra por conveniencia de 50 estudiantes de 2do 
semestre en una facultad de ingeniería pública en México. Se aplico el Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn (1976) 
en su revisión de Bernstein (1997) para evaluar los hábitos de estudio y se tomó como referente del rendimiento académico las 
calificaciones de exámenes parciales de una unidad de aprendizaje. Se utilizó la prueba rho de Spearman para la comprobación 
de las correlaciones. Los resultados sugieren que los estudiantes que poseen técnicas para leer y tomar notas, hábitos de concen-
tración, manejan la distribución de su tiempo y relaciones sociales y actitudes generales poseen un rendimiento académico más 
favorable. También se encontró que la distribución del tiempo y la actitud hacia las tareas escolares muestran una correlación 
significativa con el nivel de concentración del estudiante durante sus horas de estudio.
Palabras clave: hábitos de estudio, rendimiento académico, ingeniería.

Introducción

Actualmente la educación universitaria afronta importantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, estos avanzan conside-
rablemente en periodos cada vez más cortos y las instituciones educativas de nivel superior ven la necesidad de adaptarse y 
facilitar herramientas para que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias y asegurar su éxito académico (Khan, 2012). 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) y el Grupo Banco Mundial (GBP, 2017) los gobiernos mundiales 
deben buscar políticas que promuevan el desarrollo de la calidad en el ámbito educativo en todos sus niveles. En México nuestro 
Plan de Desarrollo Nacional (2013) señala que la educación juega un papel fundamental, pues busca garantizar que los estudian-
tes puedan avanzar de forma exitosa durante su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes significativos y habilidades que 
sirvan a lo largo de su vida profesional. 
El rendimiento académico es uno de los factores más importantes en la permanencia del propio estudiante dentro de las institu-
ciones (Esteban García, Bernardo Gutiérrez, Tuero Herrero, Cerezo Menéndez, & Núñez Pérez, 2016). Se define como rendimiento 
académico a la evaluación de los conocimientos que han sido aprendidos en el contexto educativo, es decir, una forma de cono-
cer el avance académico que tiene un estudiante durante su trayectoria escolar (Ortiz Ojeda & Canto Herrera, 2013). Alegre (2014) 
nos sugiere considerar que las habilidades innatas del estudiante como una prioridad para que este obtenga un rendimiento 
académico adecuado. Dentro del grupo de estas habilidades innatas se encuentran los hábitos de estudio de los estudiantes. 
Torres Narváez, Tolosa Guzmán, Urrea González y Monsalve Robayo (2009) remarcan la trascendencia que el estudiante desarrolle 
hábitos de estudio adecuados en el momento de su ingreso al ámbito universitario, puesto que serán necesarios para obtener 
y fomentar un rendimiento académico adecuado.
El desarrollo de hábitos y técnicas de estudio tiene como finalidad mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Aun-
que los hábitos y técnicas de estudio son considerado habilidades un tanto generales y hasta cierto punto indispensables en 
estudiantes de educación superior, existen casos donde podemos observar que los estudiantes dedican poco tiempo a las 
horas de estudio, terminar sus tareas escolares y repaso general de los temas revisados en clase (Juárez Juárez, Sánchez Zeferino 
& Cerezo Venegas, 2016) o bien de forma general sus hábitos no resultan suficientes para la demanda de actividades escolares 
(Cruz Núñez & Quiñones Urquijo, 2011). Si los estudiantes no cuentan con hábitos de estudio adecuados como los son el tomar 
apuntes durante clase o una adecuada distribución del tiempo pueden manifestar un bajo rendimiento académico (Juárez 
Juárez, Sánchez Zeferino, & Cerezo Venegas, 2016; Vidal, Gálvez, & Reyes-Sánchez, 2009).
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La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es una de las facultades 
de ingeniería pública de mayor capacidad en todo el país, actualmente en el periodo enero-junio de 2018 se cuenta con una ma-
trícula cercana a los 20,000 estudiantes a nivel licenciatura. Se cuenta con un total de 10 programas educativos (PE) en ingeniería 
y una planta docente cercana a los 600 profesores. Durante el periodo de agosto-diciembre de 2015 en la unidad de aprendizaje 
de Matemáticas II se registró un porcentaje de aprobación de 64.11%. Esto nos deja con un porcentaje de reprobación de 35.89% 
que se traduce en 708 estudiantes reprobados.
Existen dos elementos importantes para la realización del presente trabajo. Primero, los niveles de reprobación en la unidad 
de aprendizaje Matemáticas II muestran un bajo rendimiento académico por parte de los estudiante y el segundo elemento 
corresponde a los requerimientos institucionales establecido por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI, 2017), pues señala que las instituciones de educación superior en ingeniería deben contar con procesos de evaluación 
del rendimiento académico es sus estudiantes como parte de sus programas para desarrollar estrategias de intervención en la 
mejora de los programas educativos.

Desarrollo

Cuando nos hemos de referir a los hábitos de estudio, entendemos que estos corresponden a las estrategias sistemáticas uti-
lizadas por el estudiante con la finalidad de adquirir o reforzar un conocimiento en particular, con el propósito de entender y 
asimilar su significado; es decir, que permita su comprensión, análisis y aplicación en un determinado contexto. Los procesos de 
aprendizaje pueden verse obstaculizados cuando los estudiantes desconocen la relevancia que tienen los hábitos de estudio 
en el proceso de aprendizaje (Enríquez, Fajardo, & Garzón, 2015). Por ello, si el estudiante no es consciente de sus hábitos de 
estudio su rendimiento académico puede verse afectado de manera negativa. Al no poseer técnicas adecuadas para leer y tomar 
apuntes, la inadecuada distribución de su tiempo y la falta de concentración son de los mayores problemas para el estudiante.
De acuerdo a Enríquez, Fajardo y Garzón (2015) cuando se establecen hábitos de estudio el estudiante favorece la cantidad de 
información que puede asimilar en un determinado tiempo. Se disminuye el número de repeticiones y el tiempo que debe dedi-
car a una tarea en específico, organiza mejor el tiempo de sus otras actividades e incremente los momentos de ocio y descanso 
disminuyendo el estrés y la ansiedad que conlleva las actividades académicas. García López, Cuevas Salazar, Vales García y Cruz 
Medina (2012) sugieren que el rendimiento académico debe medirse a través de una rúbrica como lo son los exámenes, en la cual 
obtiene una calificación que proporciona un criterio para determinar si el conocimiento ha sido realmente aprendido. A través de 
elementos cuantificables como los exámenes parciales podemos ver el comportamiento de nuestra variable. De forma operativa 
estableceremos el rendimiento académico como la calificación obtenida durante el primer examen parcial del periodo escolar 
agosto-diciembre de 2017 y es representada de forma numérica de 0 a 100, siendo 70 el mínimo de calificación aprobatoria.
Con respeto a los hábitos de estudio estos se definirán como los métodos que el estudiante utiliza con regularidad para asimilar 
los contenidos de las unidades de aprendizaje, la capacidad de evadir distracciones y focalizar su atención en el material acadé-
mico que se está estudiando (Cartagena Beteta, 2008). De forma operativa estableceremos su puntaje obtenido en el inventario 
de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn.
Nuestro estudio se realizó en una facultad de ingeniería pública del estado de Nuevo León en México durante el periodo 
de agosto-diciembre de 2017. Participaron 50 estudiantes de segundo semestre que cursaron la unidad de aprendizaje 
Matemáticas II. La edad de los participantes tuvo un rango de 17 a 22 años, siendo la media 18.82 años. La muestra de estu-
diantes fue por conveniencia por lo cual se utilizaron pruebas de correlación no paramétricas. Se utilizó como instrumento 
para medir los hábitos de estudio el Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn (1997). Posee cuatro dimensiones 
que evalúan: técnicas para leer y tomar apuntes (TLTA), hábitos de concentración (HC), distribución del tiempo y relaciones 
sociales (DTRS) y hábitos y actitudes generales de trabajo (HAGT). Con respecto a las dimensiones, los reactivos 1,2, 3, 4 y 
5 corresponden a la dimensión TLTA, los reactivos 6, 7, 8 y 9 a la dimensión HC, los reactivos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 a 
la dimensión DTRS y los reactivos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 a la dimensión HAGT. El instrumento cuenta con 
un coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson de 0.741 y alfa de Cronbach α = 0.76 con una p <0.05 (Cruz Núñez & Qui-
ñones Urquijo, 2011). Dentro de la información solicitada a los estudiantes se han omitido género, nivel socioeconómico 
y demográfico. Diversos trabajos sobre el rendimiento académico muestran que estas variables tienen un impacto poco 
significativo en relación directa con el rendimiento académico de los estudiantes (Anand, Mizala & Repetto, 2009; Aspeé 
& González, 2016; Barbero García, Holgado Tello, Vila, & Chacón Moscoso, 2007; Catalán & Santelices, 2014). En la figura 1 
se muestra el inventario de hábitos de estudio que se aplicó a los estudiantes, se agregó un apartado solicitando la edad, 
la calificación del primer examen parcial y la cantidad de horas de estudio que el estudiante reporta dedicar a la semana. 
Posteriormente se capturaron los datos de cada uno de los participantes en una base de datos usando Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) en su versión 20 para su análisis.
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Horas por semana que dedicas a estudiar o terminar tareas:

Menos de 5 horas por 
semana

Entre 5 y 10 horas por 
semana

Entre 10 y 15 horas por 
semana

Entre 15 y 20 horas por 
semana Más de 20 horas por semana

Casi nunca Algunas veces Casi siempre

1. Tengo que leer los textos varias veces. Las palabras no tie-
nen mucho significado para mí, la primera vez que las leo.

2.

Me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más im-
portantes de lo que estoy leyendo o estudiando; tiendo a 
sacar apuntes de cosas que después resultan que no tienen 
importancia.

3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en 
los puntos que tengo duda.

4. Leo en voz alta al estudiar.

5.
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor 
dijo antes, se me escapan datos importantes de la clase que 
está dictando.

6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando; des-
pués de haber terminado no sé lo que he leído.

7. Tengo tendencia a «fantasear» cuando trato de estudiar.

8. Tardó mucho en acomodarme y estar listo para estudiar.

9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial para poder 
empezar a trabajar.

10. Muchas veces las horas de estudio me resultan cortas para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar.

11. Mi tiempo no está bien distribuido, dedico mucho tiempo 
a unas cosas y poco a otras.

12. Mis horas de estudio son interrumpidas por visitas o ruidos 
que me distraen.

13. Me es difícil terminar un trabajo en un determinado tiempo; 
por eso queda sin terminar o mal hecho o no está a tiempo.

14. Me gusta estudiar con otros y no solo.

15. Mi tiempo de ocio o diversión interfiere con mis estudios.

16. Ocupo mucho de mi tiempo en ir al cine, ver televisión, 
redes sociales, etc.

17. Mis actividades personales (deportes, citas, etc.) me impi-
den tener éxito en mis estudios. 

18. Me pongo nervioso y en los exámenes se me olvida todo y 
no puedo decir lo que sé.

19. Antes de empezar a escribir en un examen, preparo men-
talmente la respuesta.

20. Termino mis tareas escritas y las entrego antes del plazo 
fijado para entregar.

21.
Trato de comprender cada punto de la materia a medida 
que la voy estudiando, así no tengo que volver atrás para 
aclarar dudas.

22. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso 
con otros cursos.

23.
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos apren-
didos, asociándolos con las materias y hechos que he estu-
diado anteriormente. 

24.
Tengo la idea de que he estado demasiado tiempo sin es-
tudiar o que aprendí las materias básicas hace demasiado 
tiempo. 

25. Trato de no estudiar solo lo indispensable para una lección 
o un examen.

26. Me siento demasiado cansado, con sueño e indiferente 
para comprender lo que estudio. 
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27. Tengo que estudiar en un lugar donde pueda fumar. 

28. El desagrado que me producen ciertos temas y profesores 
me impide lograr un mayor éxito en mis estudios.

Dentro de los resultados se obtuvieron las horas de estudio que los estudiantes dedican a terminar sus tareas. En la figura 2 se 
observa la cantidad de estudiantes ordenados por el total de horas a la semana que dedican al estudio. Podemos ver que la 
mayoría de los estudiantes se concentra en aquellos que estudian entre 5 y 15 horas a la semana.

Figura 1. Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn (1976) en su revisión de Bernstein (1997).

Figura 2. Horas por semana que los estudiantes dedican al estudio y terminar sus tareas escolares.

El promedio de calificación en el primer examen parcial fue de 40.1. Es importante mencionar que solo un 16% de los estudiantes 
obtuvo la calificación mínima aprobatoria de 70 en su primer examen parcial de Matemáticas II. Esto nos indica que existen si-
tuaciones actualmente que propician un bajo rendimiento académico en los estudiantes. La tabla 1 muestra la correlación entre 
la edad, horas por semana dedicadas al estudio, puntaje del inventario de hábitos de estudio y calificación de primer examen 
parcial en una muestra de estudiantes. De acuerdo al análisis estadístico encontramos varias correlaciones positivas significativas, 
una es entre las variables edad y calificación del primer parcial (rho= 0.402; p< 0.01) lo que nos infiere que la edad puede ser un 
factor de alto impacto en el rendimiento académico del estudiante. También observamos una correlación importante entre las 
horas de estudio y la calificación del primer parcial (rho= 0.455; p< 0.01) lo cual va de acuerdo a lo planteado por los diferentes 
autores que han sido referenciados, una mayor cantidad de tiempo dedicado al estudio contribuye a una mejor rendimiento 
académico de forma general. Por último se ve una correlación positiva entre el puntaje obtenido en el inventario de hábito de 
estudios y la calificación del primer examen parcial (rho= 0.287; p< 0.05), dado que el inventario mide los hábitos de estudio en 
el estudiante resulta pertinente que un puntaje alto indica un mejor rendimiento académico.

Tabla 1. Correlación para rho de Spearman entre la edad, horas por semana dedicadas al estudio, puntaje del inventario de 
hábitos de estudio y calificación de primer examen parcial en una muestra de estudiantes.

Edad Horas que estudias 
por semana

Puntaje del inventario 
de hábitos de estudio

Calificación de primer 
examen parcial

Rho de Spearman Edad Coeficiente de 
correlación 1.000 .086 .165 .402**

Horas que estudias 
por semana

Coeficiente de 
correlación .086 1.000 .265 .455**

Puntaje del inventario 
de hábitos de estudio

Coeficiente de 
correlación .165 .265 1.000 .287*

Calificación de primer 
examen parcial

Coeficiente de 
correlación .402** .455** .287* 1.000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
n=50 estudiantes de la unidad de aprendizaje Matemáticas II en una facultad de ingeniería de carácter público en México.



241

Con respecto a otros datos adicionales también se analizó si había una correlación entre las dimensiones que evalúa el inventario 
de hábitos de estudio, los resultados se muestran en la tabla 2. Se observa que existen cuatro correlaciones positivas entre las 
dimensiones TLTA y HAGT (rho= 0.298; p< 0.05), los HC y DTRS (rho= 0.513; p< 0.01), HC y HAGT (rho= 0.483; p< 0.01) y entre 
DTRS y HAGT (rho= 0.320; p< 0.05). Las técnicas para leer y tomar notas parecen tener una relación positiva con respecto a los 
hábitos y actividad generales del estudiante pero no presenta una correlación significa con las demás dimensiones. Por otra 
parte los hábitos de concentración muestran una correlación significativa con la distribución del tiempo y los hábitos y actitudes 
generales, lo que sugiere que la habilidad del estudiante para concentrarse influye en su distribución del tiempo y a su vez en 
su propia actitud con respecto al trabajo académico. Finalmente la última dimisión de hábitos y actitudes generales obtuvo una 
correlación con la otras tres dimensiones, lo cual nos puede indicar que es la actitud del estudiante y la forma en que afronta la 
situaciones la que mejor propicia el desarrollo de los demás hábitos y técnicas de estudio en los estudiantes. Como se aprecia, 
las dimensiones se encuentran altamente correlacionadas entre sí de acuerdo al análisis efectuado, siendo la de técnicas de leer 
y tomar notas la que menor correlación presentó de las cuatro.

Tabla 2. Correlación para rho de Spearman entre las dimensiones del inventario de hábitos de estudios de Gilbert Wrenn en una 
muestra de estudiantes.

Rho de Spearman TLTA HC DTRS HAGT

TLTA Coeficiente de 
correlación 1.000 .175 .160 .298*

HC Coeficiente de 
correlación .175 1.000 .513** .483**

DTRS Coeficiente de 
correlación .160 .513** 1.000 .320*

HAGT Coeficiente de 
correlación .298* .483** .320* 1.000

Conclusiones

Después de analizar los datos podemos hacer las siguientes inferencias sobre la muestra estudiada. La mayoría de estudiantes 
analizados en la muestra dedica solamente entre 5 y 10 horas por semana a su estudio y terminar sus tareas escolares. Podemos 
inferir que la edad y la cantidad de horas que el estudiante dedica al estudio tienen una influencia positiva en relación con su 
calificación de primer examen parcial. Encontramos que los estudiantes que dedican más horas a su estudio durante la semana 
obtienen una mejor calificación. Los hábitos y actitudes generales de trabajo se presentan como un factor de alta incidencia 
dentro del desarrollo de los hábitos de estudio de los estudiantes siendo esta la dimensión que presentó un mayor índice de 
correlación entre las otras. 
De acuerdo a los resultados y las conclusiones obtenidas en este proyecto se pueden generar las siguientes propuestas e 
intervención en los estudiantes. Desarrollar un taller informativo al inicio del semestre sobre la importancia de los hábitos y el 
tiempo de estudio haciendo un énfasis particular en los hábitos de concentración de los estudiantes. En la mayoría de los casos 
lo que se recomienda es realizar una intervención directa con los estudiantes a través de un curso que fomente y desarrollen los 
hábitos de estudio. Llevar a cabo una evaluación del estudiante al inicio y al final del curso para corroborar si estos realmente 
mejoran sus hábitos (Reyes & Obaya, 2008).
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Resumen

La Escuela de Bachilleres de la UAQ no queda exenta de las problemáticas más recurrentes en la educación media superior 
como son el bajo rendimiento escolar, la desmotivación, el compromiso académico y la permanencia. Es por ello que realicé mis 
prácticas profesionales con un grupo de primer año en el Plantel Sur, partiendo de la observación sobre su bajo rendimiento 
en diferentes asignaturas. Se realizó un programa de intervención a través de la tutoría grupal para desarrollar los hábitos y 
técnicas de estudio necesarios para mejorar su desempeño escolar y reducir los índices de reprobación. Se trabajó durante un 
año haciendo énfasis en cuatro dimensiones; 1) motivos e intereses, 2) hábitos y técnicas de estudio, 3) estilos de aprendizaje y 
4) comprensión lectora. La comparación del cuestionario de evaluación «Hábitos y métodos de estudio» al inicio y al final de la 
intervención, así como la autoevaluación de los estudiantes indicaron que el taller tuvo mayor impacto en el aprendizaje de las 
técnicas de estudio que en el desarrollo de sus hábitos propiamente, ellos se encuentran más motivados y reconocen sus estilos 
de aprendizaje, sin embargo no se logró reducir el índice de reprobación, en este trabajo se analizan sus causas.

Introducción

Dentro de la Escuela de Bachilleres «Salvador Allende» de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), existen diferentes gru-
pos con distintas problemáticas. Sin embargo entre esta diversidad se me planteó trabajar con el grupo 11 del turno vespertino 
de primer semestre de Plantel Sur. En este grupo se identificó a partir de la tutora que de manera general los estudiantes presen-
taban dificultades y un bajo desempeño en las asignaturas de Historia y Matemáticas. Entonces, como estrategia para enfrentar 
el bajo rendimiento académico se propuso tomar la clase de tutoría semanal para trabajar los hábitos y técnicas de estudio. 
Se reconoce que al ingresar al bachillerato, los grupos de primer semestre se encuentran en un proceso de transición, tanto 
personal como académicamente. Por ello es preciso destacar los hallazgos que se han encontrado en diferentes investigaciones 
realizadas en algunos planteles de la Escuela de Bachilleres de la UAQ con la finalidad de explorar, comprender y poder incidir 
en algunos de los problemas educativos más recurrentes en la educación media superior. 
Perrusquía (2010) identificó que los principales factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el 
Plantel Pedro Escobedo, son los problemas familiares y la influencia negativa de los amigos. Sin embargo un factor determinante 
encontrado a través de las respuestas de los estudiantes en su investigación se relaciona con los malos hábitos de estudio y la 
poca realización de tareas y trabajos. También Almeida (2007) identificó a los malos hábitos de estudio como primer lugar de las 
principales causas y factores que intervienen en la permanencia y eficiencia terminal en los estudiantes dentro del Plantel Sur; el 
segundo lugar se refiere a la falta de motivación y el tercer lugar lo ocupa la preferencia de estar mayor tiempo con los amigos 
que en la escuela. Por otro lado Hernández (2014) propone distinguir la falta de motivación del concepto de desinterés por 
conocer, y en su investigación presenta cuáles son las representaciones sociales que tienen profesores y estudiantes del Plantel 
Sur como indicadores del desinterés.
De manera complementaria es preciso destacar que el proceso de transición adolescente involucra cambios físicos, hormonales, 
emocionales, comportamentales, sociales y cognitivos de gran importancia convergentes en la estructuración de una identidad, 
a través de la exploración del mundo y la búsqueda de nuevos referentes. Los estudios realizados desde la psicología históri-
co-cultural han demostrado que la actividad de la comunicación y las relaciones interpersonales que componen la dimensión 
afectiva del aprendizaje determinan el desarrollo intelectual en la adolescencia, esta actividad dirige sus diferentes motivos 
e intereses y todo aquel contenido de les es importancia, a lo que se le tiene valor, a lo que es significativo, todo aquello que 
concentra su curiosidad, atención voluntaria, memoria mediada, razonamiento lógico, pensamiento crítico, planeación, síntesis, 
abstracción, autorregulación y la actividad voluntaria como funciones mentales superiores. Sólo es a partir de los 16-17 años 
cuando la actividad profesional y el estudio, o el trabajo toman la directriz de los adolescentes mediante de la formación de los 
intereses cognoscitivos, profesionales y laborales, relacionándose de esta manera con la elección vocacional y profesional de los 
estudiantes (AMEI, 2006).



244

El desarrollo de los intereses cognitivos, los hábitos y métodos de estudio implican en los adolescentes una serie de estrategias 
metacognitivas que les permiten fortalecer y mejorar el aprovechamiento académico.  La capacidad «para aprender a aprender» 
es una de las competencias que se requieren desarrollar en la actual sociedad del conocimiento, además de la comprensión 
lectora, la expresión escrita y la verbal, el razonamiento analítico, crítico, y la creatividad (SEP, 2017: 28). Los hábitos de estudio 
«son las habilidades que le permiten al estudiante una aproximación sistemática a los conocimientos ya elaborados, esta aproxi-
mación les facilita la creación de nuevos conocimientos» (Alonso, 2008: 243). El conocimiento de estas estrategias para el estudio 
les permite a cada persona a responsabilizarse de su propio proceso de formación, para lograr «aprender a aprender» no solo en 
su etapa de estudiante sino a través de su recorrido personal y profesional (Cano, Rubio, y Serrat, 2010). El autoconocimiento y 
la autorregulación de los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 
forman y utilizan conceptos, interpretan la información, y resuelven los problemas (Alonso, 2008). 
Vigotsky (1931) postula que el desarrollo de estas funciones mentales superiores ocurre primero en un plano interpersonal, a 
través de un sistema de ayudas que potencializan el proceso de asimilación e interiorización de estas herramientas. Su naturaleza 
es de doble formación, primero son externas, materiales y sociales, después ocurre un proceso de asimilación. Por ello es indis-
pensable crear una zona de desarrollo próximo y un sistema de condiciones, en un tiempo y lugar específico, para fortalecer la 
formación de estas habilidades en el plano intrapsicológico. Esto quiere decir que si en la adolescencia, se promueve el desarrollo 
las capacidades para «aprender a aprender», solo se puede lograr a través de su apropiación cultural e interiorización progresiva 
de estas herramientas que permiten ampliar, dirigir y regular la propia actividad educativa de los estudiantes. 
Por tanto es que a través de un taller de tutoría se propone una modalidad participativa centrada en el intercambio y la coo-
peración del grupo, donde el tutor funciona como un orientador de la actividad educativa, un facilitador, un potenciador del 
aprendizaje y de los mecanismos de autorregulación (Jungman, 2007). La tutoría debe funcionar como una estrategia de acom-
pañamiento a los estudiantes que les proporcione apoyo y orientación. Además este tipo de tutoría se trabajan aspectos cuyo 
tratamiento es viable a nivel grupal «tales como trabajo cooperativo, técnicas de estudio, habilidades cognitivas, y estilos de 
aprendizaje, por señalar algunos» (SEP, 2012: 6). Se les debe brindar un seguimiento a su desarrollo en los aspectos cognitivos 
y afectivos del aprendizaje, además «se busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como 
perfeccionar su evolución social y personal» (ANUIES, 2010: 4). 
Si la observación en el grupo 11 de primer año en el Plantel Sur, fue presentar un bajo desempeño y dificultades en diferentes 
asignaturas, se propone diseñar un taller de tutoría grupal con el objetivo de reducir los índices de reprobación del grupo 
y orientar en el desarrollo de sus habilidades para el aprendizaje. Se busca desarrollar sus hábitos y técnicas para el estudio, 
reflexionando sobre sus procesos, estrategias y estilos de aprendizaje, para fortalecer las competencias necesarias para continuar 
con sus estudios y mejorar su calidad de vida. 

Desarrollo

POBLACIÓN: Grupo de 35 estudiantes, mixto (52% hombres, 48% mujeres) con edad aproximada de 15 a 16 años durante la inter-
vención. Se trata del grupo 11 del turno vespertino de primer semestre dentro de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, Plantel Sur. 
INSTRUMENTOS: Cuestionario de evaluación «Hábitos y métodos de estudio» (Brunet, J. 1990; en Alonso J. 2008) aplicado al 
inicio y al final de la intervención. Cuestionario de autoevaluación al finalizar el taller, y una bitácora individual de Comprensión 
Ordenada del Lenguaje (COL) (Hernández, 2005) a lo largo del proceso. 
PROCEDIMIENTO: El taller grupal se realizó en sesiones semanales con duración de una hora en el transcurso de un año, esta 
estrategia permite integrar la teoría y la práctica, en un tiempo y lugar específico, orientando la actividad concreta y la actividad 
mental a una serie de acciones metacognitivas. Se busca facilitar y desarrollar la capacidad de reflexionar en grupo además de 
promover los procesos consientes de aprendizaje mediante la participación de los estudiantes. La metodología es inseparable 
de su propia teoría, y el enfoque elegido para el análisis e intervención es el socio constructivismo, a través de la teoría de la acti-
vidad de orden cualitativo de Leontiev (1984) y el esquema experimental genético que propone Vigotsky (1931) el cual propone 
reconstruir los puntos del desarrollo de una estructura psicológica, regresando al origen de su formación. De esta manera se 
propone realizar un análisis dinámico a lo largo de la intervención, en 4 diferentes dimensiones que componen los módulos del 
taller; 1) Motivos e intereses 2) Hábitos y técnicas de estudio, 3) Estilos de aprendizaje, y 4) Comprensión lectora

Resultados

• Hábitos y técnicas de estudio
El cuestionario de evaluación «Hábitos y métodos de estudio» (Brunet, 1990; en Alonso J. 2008) Se divide en diferentes dimensio-
nes o áreas que reflejan el nivel de asimilación sus estrategias de estudio: 1) El lugar de estudio, 2) El tiempo de tareas, trabajo y 
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estudio en casa, 3) La atención en clase, 4) Los apuntes, 5) El estudio, 6) Los esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos, y 7) Los 
ejercicios. Se suman los puntajes obtenidos de cada área y se clasifica dentro de las tres categorías de análisis: 1) Menos de 30 
puntos; No se sabe estudiar, 2) De 30 a 40 puntos; Hábitos con algunas deficiencias, 3) Más de 40 puntos; Se sabe estudiar y se 
puede mejorar.  En el comparativo de las evaluaciones (GRAFICO 1) se observa que más de la mitad del grupo se encuentra por 
debajo de límite inferior de la categoría tener hábitos de estudio con algunas deficiencias (30 pts.) es decir, más de la mitad del 
grupo no sabe estudiar. Ningún estudiante del grupo 11 logra el puntaje necesario para colocarse dentro de la categoría de sabe 
estudiar (40 pts.) Además la diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación final, indica que hubo un cambio en el 5% de 
los estudiantes, al pasar de la categoría; No sabe estudiar, a la categoría; Se poseen hábitos de estudio con algunas deficiencias. 

El promedio grupal del puntaje total del cuestionario «Hábitos y métodos de estudio» cambió de 27.18 a 27.70 pts. (GRÁFICO 2)
 
El análisis por dimensiones del cuestionario «Hábitos y métodos de estudio», nos permite identificar las áreas que se fortalecie-
ron, y aquellas que disminuyeron en los resultados grupales a partir del taller de intervención. Los cambios son los siguientes: 
(GRAFICO 3) Aumentaron las puntuaciones en las áreas de; Los esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos (1.42 a 2.04 pts.), 
el lugar de estudio (3.57 a 3.76 pts.), los apuntes (aumentó de 3.40 a 3.51pts.), los ejercicios (aumentó de 3.10 a 3.14 pts.) Las 
puntaciones que disminuyeron son en las áreas del estudio (9.92 a 9.64 pts.), la atención en clase, (.75 a 3.65 pts.) y el tiempo de 
tareas, trabajo y estudio en casa (1.98 a 1.93 pts.)

• AUTOEVALUACIÓN
El cuestionario de autoevaluación se encuentra diseñado con ítems redactados en primera persona con el fin de que cada 
estudiante al responderlo se pueda identificar con la oración en una escala de intervalo del 0 al 10. Cada una de las preguntas 
de la autoevaluación se encuentra orientada a un módulo del taller. Los resultados grupales que se obtuvieron tras una retroali-
mentación con el grupo al finalizar el taller de tutoría son los siguientes (GRÁFICO 4) 

La dimensión que corresponde a los motivos e intereses de los estudiantes respecto a su actividad académica y proceso de 
aprendizaje, es la que se encuentra mayor valorada por ellos, es decir, ellos consideran que están más motivados hacia sus asig-
naturas y piensan mejorar su rendimiento en sus próximos semestres. El aspecto de la integración grupal es un dato que resulta 
llamar la atención pues el taller, no pareció provocar un cambio en la mejora de la convivencia grupal y su propia percepción 
de las relaciones, y dinámica del grupo. Además se observa a través de la aplicación del cuestionario de autoevaluación que los 
estudiantes no consideran del taller de tutoría un gran impacto en el desarrollo de sus hábitos y técnicas de estudio. Poseen 
autoconocimiento sobre sus estilos de aprendizaje pero reconocen su falta de aplicación. 

• Conclusión grupal
«El grupo normalmente no está unido, pero cuando se trata de algo que nos afecta a todos pedimos el apoyo de los demás. 
Se puede mejorar nuestra comunicación en grupo. La mayoría reconoce sus errores e intenta mejorar, cada quién conoce su 
estilo de aprendizaje y su desempeño en el grupo. Para el próximo semestre todos podemos mejorar pero no todos estamos 
comprometidos en hacerlo»

• Índice de reprobación del grupo 11
1er semestre 2º semestre ACUMULADO 
24 NA’s 32 NA’s 56 NA’s

Conclusiones

1. A través del taller de tutoría grupal se buscó reducir el índice de reprobación, como indicador del desempeño del grupo 11, 
sin embargo esto no se logró. Es por el contrario que los estudiantes del grupo registraron más asignaturas reprobadas como 
NA’s, en su trayectoria del primer semestre al segundo semestre. Pocos fueron los casos particulares en los que se redujo el 
número de materias reprobadas o permanecieron igual, en general quienes reprobaron en primer semestre, lo han vuelto a 
hacer en segundo. El grupo cuenta con un índice de reprobación de 1.6 asignaturas por estudiante, siendo 33 estudiantes 
al tercer semestre y teniendo un acumulado de 56 asignaturas con NA’s por todo el grupo, y sin embargo esto se acumula 
sólo en una parte del grupo ya que el 39%, es decir, 13 estudiantes del grupo no han reprobado ninguna materia. 

2. Se concluye que ningún estudiante del grupo 11 sabe estudiar apropiadamente, más de la mitad del grupo se encuentra por 
debajo de límite inferior de los puntajes necesarios para colocarse en esta categoría. Los resultados grupales del  cuestionario 
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de hábitos de estudio mejoraron tras la intervención sólo un 5%. Los estudiantes de este grupo sólo poseen algunos hábitos 
de estudio con deficiencias y se pueden mejorar, es decir que propiamente los hábitos de estudio se incrementan como 
área de oportunidad después de intervención. A partir de ella, los estudiantes han adquirido en su mayoría como fortaleza, 
un lugar propio para el estudio en casa siendo de gran importancia para crear su propio ambiente de aprendizaje. Además 
la mayoría del grupo acepta reconocer cuáles son sus dificultades en el estudio, sin embargo la mayoría del grupo en la 
misma frecuencia acepta no haber mejorado sus hábitos de estudio respecto al semestre anterior; mencionan que siguen 
igual que el semestre anterior o que incluso se ha empeorado. 

3. El taller de tutoría grupal tuvo mayor impacto en el aprendizaje de las técnicas de estudio, que en el desarrollo de sus hábitos 
propiamente, esto se vio reflejado en los puntajes de las dimensiones que componen el cuestionario. Si en un principio, las 
áreas de oportunidad que se repetían con mayor frecuencia eran los esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos así como 
el tiempo de tareas, trabajo y estudio en casa, se decidió enfatizar ésta primera, y de esa manera se logró un incremento en 
el conocimiento y en las técnicas de estudio como son; los apuntes, los ejercicios y los esquemas, resúmenes y cuadros si-
nópticos. Se vislumbran estas estrategias ahora como fortalezas después del taller de tutoría, y disminuyen en su frecuencia 
como área de oportunidad. Sin embargo esto no se refleja de manera tan destacada, ya que los estudiantes del grupo 11 no 
consideran del taller de tutoría un gran impacto para el desarrollo de sus hábitos y técnicas de estudio, esto se observa en 
los resultados de la autoevaluación y en el cuestionario final. La autorregulación de estas estrategias de aprendizaje implican 
un efecto sobre los hábitos que desarrollan los estudiantes a lo largo de su vida.

4. Tras las observaciones a lo largo de la intervención se concluye que es preciso trabajar las relaciones interpersonales de los 
estudiantes y mejorar la dinámica del grupo 11. Se debe fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, ya que éste 
es determinante en el curso de la trayectoria educativa dentro del bachillerato. El diseño y metodología del taller buscó 
promover el trabajo en equipo y colaborativo para modelar el desarrollo de sus hábitos y técnicas de estudio, y se logró 
producir un aumento en la determinación de los estudiantes por mejorar en sus asignaturas. Esto demuestra que sin el 
interés, la motivación y un ambiente propicio para el aprendizaje, parece improcedente la orientación educativa. También 
se promovió el auto conocimiento y la regulación de sus propios estilos de aprendizaje y su comprensión lectora, pero es 
necesario que sus motivos e intereses dirijan el curso de la actividad, queda claro que no solamente se aprende con la razón, 
sino que también se aprende con la emoción. Para el aprendizaje, lo afectivo es lo efectivo.

5. El tiempo y la consistencia dedicados por cada estudiante al desarrollo de sus habilidades para el estudio toman gran 
relevancia para su efectividad, es por eso que el proceso y ejercicio de la reflexión sistemática fortalece la memoria y es-
timula el pensamiento. La escritura de esta reflexión en cada una de las sesiones mediante la bitácora de COL promueve 
la metacognición. Se observan las actitudes, habilidades y destrezas en a lo largo del taller, destacando la importancia del 
proceso, y no sólo del resultado. Esta es una forma de autoevaluación continua que se llevó a cabo a lo largo del proceso de 
la intervención, y es gracias a ella que se puede dar cuenta de la evolución y progreso de cada uno de los estudiantes, de ma-
nera individual, ya que al ser un grupo numeroso es difícil prestar la misma atención individual a todos de forma permanente. 
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Resumen

El conocimiento de los tutorados asignados debe ser una de las acciones que se realicen desde el inicio del trabajo de la acción 
tutorial. Objetivo: Identificar los riesgos psicosociales en estudiantes del área de la salud. Hipótesis: La identificación de riesgos 
psicosociales en estudiantes, permite mejorar la acción tutorial. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, 
transversal; 37 estudiantes de cuarto y sexto semestre de licenciatura; Instrumento: Cuestionario de autodetección de factores 
de riesgo; se aplicó en un solo momento. Resultados: alcohol 16.22% riesgo moderado; otras drogas 18.92% riesgo moderado; 
equilibrio psico corporal 18.92% alto riesgo y el 45.94% mediano riesgo; auto concepto 16.21% alto riesgo y el 32.43% mediano 
riesgo; hábitos alimenticios 45.94%  alto riesgo y 45.94% mediano riesgo; 59.46% bajo riesgo; uso del tiempo libre 10.81% alto 
riesgo, 59.46% mediano riesgo y el 29.72% bajo riesgo; expresividad 2.70% alto riesgo, 43.24% mediano riesgo y 32.43% bajo 
riesgo; creatividad 8.11% alto riesgo, 32.43% mediano riesgo y 48.65% bajo riesgo. Conclusiones: Se debe considerar los valores 
de mediano riesgo para integrar un plan de acción multidisciplinario, para evitar se transformen en alto riesgo y se tenga como 
consecuencias problemáticas mayores que incidan en un bajo rendimiento académico o abandono escolar.

Introducción

La tutoría, es un servicio que se ofrece al estudiante en su paso por la educación superior que cada vez está tomando más fuerza 
en todos los niveles educativos, inclusive en los posgrados, ya se habla de su importancia, es evidente que la acción tutorial llego 
para quedarse.  Como parte de ese acompañamiento que se ofrece al estudiante, es importante conocerlo un poco más allá del 
aspecto académico y del trato en el aula, se requiere de un trabajo extra clase, sobre todo en los pasillos, en donde el estudiante 
se siente más en confianza con el tutor y es capaz de hablar de sus preocupaciones tanto personales como académicas, siempre 
y cuando se sienta en confianza con el tutor. En este marco surge esta investigación, con el objetivo de identificar los riesgos 
psicosociales en los tutorados y tener elementos confiables que permitan ofrecer un mejor apoyo a los tutorados.  En este re-
porte de investigación se presentan los antecedentes científicos, la metodología, continuando con los resultados, conclusiones 
y finalizando con las recomendaciones.

Desarrollo 
Antecedentes científicos

Existe una clasificación acorde a la cohorte del año de nacimiento, ahora es común escuchar hablar de la: Generación “X”, Gene-
ración “Y”, “Millenials”, entre otros términos con los que se le conoce, este último se caracteriza por surgir en el cambio del milenio 
y pasar del Siglo XX al XXI, se han definido algunas características como el tener una cultura del privilegio, en la que gozan de la 
protección de sus padres, los cuales les proveen todo y están pendiente de sus necesidades, este escenario no se solo se percibe 
en las familia, también se da en las instituciones educativas, ahora los docentes tenemos miedo de implementar cierto orden 
en el aula, debido a que la mayoría cuestiona y saca a relucir el argumento actual: “tengo mis derechos” y en ocasiones surge 
la amenaza de acusar ante los derechos humanos; la mayoría de los estudiantes no pone límites y viven el hoy a plenitud, sin 
embargo al final del camino, cuando tengan un espacio para reflexionar sobre los logros obtenidos en su vida, podrán valorar si 
valió o no la pena, la forma en la que se condujeron en esta etapa. La juventud es definida por la ONU como: 
“…las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. La UNESCO entiende que los jóvenes constituyen 
un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e 
incluso dentro de un mismo país”.
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Como podemos notar, dos instituciones de prestigio internacional como son: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), este último un organismo especializado 
que forma parte de la ONU, definen el rango de edad y son conscientes de que el termino puede ser tomado como referencia 
en otros contextos, como por ejemplo cuando una persona mayor expresa que se siente joven de corazón, siendo evidente que 
no se encuentra en el rango de edad. El escenario educativo para el nivel superior que plantea la UNESCO es el siguiente:
“facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conoci-
mientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el 
trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o 
local con la ciencia y la tecnología de vanguardia” (UNESCO, 1998, citado por Romo, A. 2011:14).  
La educación superior debe estar enfocada al nuevo escenario del siglo XXI, tener todos los elementos aquí señalados en el que 
a través de la práctica se vincule al estudiante con la sociedad y perciba las dificultades reales desde su formación y pueda incidir 
en propuestas basadas en la evidencia teórica, para solucionar la problemática.  La acción tutorial se encuentra considerada 
como un elemento importante para los organismos internacionales, así lo ha señalado desde el año 1997 la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un documento que señala la situación educativa de México, en el cual sugiere 
desarrollar el servicio de tutorías, apoyo y orientación a los estudiantes desde el nivel medio superior y superior, lo cual se ha 
ampliado en los niveles ascendentes y descendentes, es decir en educación básica y posgrado, en todos los niveles educativos 
se debe realizar el acompañamiento al estudiante, como un medio para garantizar un tránsito satisfactorio por su recorrido aca-
démico en la institución.  Los estudiantes de nivel superior, se encuentran en un rango de edad entre los 18 y los 25 años, en su 
mayoría jóvenes que se encuentran en etapa de formación personal, profesional e intelectual; que presentan diversas problemá-
ticas entre las que podemos mencionar: familias disfuncionales, dificultades económicas severas en que se llega al punto que no 
tienen para su transporte a la escuela, baja autoestima, además de que el plan de estudio obliga a los estudiantes a permanecer 
todo el día en la escuela por las materias que pueden adelantar o por las clínicas que tienen a partir del quinto semestre, en 
este ambiente de tensión, preocupación y stress es explicable que los jóvenes vean a las adicciones como una salida.  El quinto 
objetivo general del programa institucional de tutorías en la Universidad Autónoma de Campeche, expresa: “Identificar y apoyar 
al alumno en riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos y/o el perfil profesional” (UAC, 2007:4), es evidente que una de las 
intenciones de la acción tutorial es comprometer al tutor para que integre a sus actividades el diagnóstico de riesgos, lo cual 
debe realizarse desde el inicio del semestre.  Otro aspecto que pocas veces se enfatiza en la obligación que tienen los estudiantes 
a participar en las sesiones y actividades que el tutor ha planeado para ello, lo cual se encuentra considerado en el Artículo 33 
de los lineamientos y dice así: “Asistir y cumplir puntualmente con las tutorías previamente calendarizadas y dadas a conocer por 
su tutor, en el entendimiento en que se encuentra en libertad de solicitar tutorías adicionales cuando lo requiera” (UAC, 2007:16), 
a pesar de que se encuentra estipulado en los lineamientos, se percibe que existe poco interés entre los estudiantes hacia las 
actividades de tutorías, en frecuente escuchar el argumento de que no asisten porque “estaban haciendo algo más importante”.  
En mismo documento de lineamientos en el Artículo 34, especifica que “El incumplimiento de las sesiones de tutorías por parte 
del tutorado, el responsable del Comité lo reportará al Coordinador de Carrera para su conocimiento”, desafortunadamente no 
señala cual es la sanción que se tendrá ante la falta de interés de los tutorados, lo cual ante una falta precisa de la sanción se le 
resta importancia.  Los riesgos psicosociales son todas aquellas dificultades que se presentan a la persona y los orilla a caer en 
alguna adicción como respuesta que soluciona sus problemas, en este sentido, la familia debe ser quien ofrezca los aspectos pro-
tectores a los jóvenes para que cuando aparezcan los riesgos a lo largo de su vida, tenga elementos suficientes para enfrentarlos.

Metodología

Este estudio tiene como Pregunta de investigación la siguiente: ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que tienen los estudiantes 
de gerontología?, con la siguiente Hipótesis de investigación: Los riesgos psicosociales en los estudiantes de gerontología son 
principalmente las adicciones, integrado por el consumo de tabaco y alcohol, principalmente en hombres. Materiales y métodos: 
Estudio cuantitativo, no experimental, transversal; con una población integrada por 37 estudiantes que cursan el cuarto y sexto 
semestre de la licenciatura en gerontología, en una universidad pública. Instrumento: Cuestionario de autodetección de factores 
de riesgo, integrado por seis dimensiones: Abuso de sustancias tóxicas, Equilibrio psico-corporal, Autoconcepto, Hábitos alimen-
ticios, Patrones de sustancias tóxicas, Uso del tiempo libre.  Seguidamente se describen cada una de las dimensiones: Primero. - 
Abuso de sustancias tóxicas, integrado por cuatro temas: bebidas alcohólicas, tabaco, uso de tranquilizantes y consumo de otras 
drogas; Segundo Equilibrio psico-corporal; Tercero: Autoconcepto; Cuarto: Hábitos alimenticios; Quinto: Patrones de sustancias 
tóxicas y Sexto: Uso del tiempo libre. - integrado por tres temas: uso, expresividad y creatividad; al final se debe sumar todos los 
valores para tener el puntaje total de la escala y se propone la siguiente valoración: 0 sin riesgo, 1-45 bajo riesgo “Tu estilo de vida 
es protector”, 46-88 mediano riesgo, “Muchas cosas en tu vida pueden cambiar”, 89-135 alto riesgo “Tu estilo de vida es riesgoso”
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Resultados

La aplicación del instrumento no se pudo realizar en los tiempos previstos, motivo por el cual se aplicó en agosto, cuando ya estaban 
cursando el Quinto y Sexto semestre, se aplicó a 37 estudiantes, los otros cuatro no fue posible ubicarlos para que realicen la apli-
cación, razón por la cual se vio disminuida el número de sujetos de estudio.  Seguidamente se presentan los resultados obtenidos:

En esta gráfica se observa que, de los 37 sujetos de estudio, 28 (76%) son femenino y 9 (24%) masculino, prevalencia significativa 
de mujeres en la licenciatura en gerontología.

En esta gráfica de la dimensión de bebidas alcohólicas, se observa que ninguno obtuvo valores igual o mayor a 8, lo cual indica 
que el riesgo no es elevado. Seis (16.22%) obtuvieron valores entre 4 y 7 lo cual es un riesgo moderado, 31 (83.78%) obtuvieron 
valores en un rango de 0 a 3 lo cual indica un bajo riesgo. 

En el análisis general de la escala de riesgos psicosociales se observa que 11 (29.73%) sujetos de estudio obtuvieron valores 
entre 1 y 45 puntos, lo cual indica que tienen un estilo de vida protector; 26 (70.27%) estudiantes que equivale al obtuvieron 
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valores entre 46 y 88 puntos lo que representa un mediano riesgo, siendo necesario cambiar estilos de vida más saludables.  La 
dependencia a la nicotina no representa riesgo, debido a que el 100% de la población obtuvo valores entre 0 y 4. En el uso de 
tranquilizantes solo dos personas (0.54%,) que representa el consume tranquilizantes bajo prescripción médica.  En el consumo 
de otras drogas no representa riesgo, debido a que solo 7 (18.92%) obtuvieron valores mayores a dos, de los cuales 6 obtuvieron 
un valor de tres y 1 un valor de cuatro.  Los 30 (82.08%) sujetos de estudio restante, obtuvieron valores de cero, lo cual representa 
sin riesgo. En la dimensión de equilibrio psico corporal, 7 (18.91%) personas obtuvieron valores entre 17 y 27, lo cual representa 
un alto riesgo; 17 (45.94%) estudiantes de la población estudiada, obtuvieron valores entre 8 y 16 puntos, lo cual representa un 
riesgo mediano; 10 (27.02%) sujetos de estudio, obtuvieron valores entre 1 y 7 puntos.   En la dimensión auto concepto, solo 2 
(5.40%) de los sujetos de estudio, obtuvieron valores de alto riesgos; 13 (35.13%) de la población de estudio, obtuvieron valores 
entre 8 y 16 lo que representa bajo riesgo; 15 (40.54%) obtuvo valores entre 1 y 7 lo que representa mediano riesgo; 7 (18.91%) 
obtuvo valor de cero lo que representa sin riesgo.  En la dimensión hábitos alimenticios se obtuvo valores de riesgo que hay 
que considerar. Ningún sujeto de estudio obtuvo valores de 0 (cero) lo que representa sin riesgo.  Solo 3 (8.10%) de la población, 
obtuvo valores entre 1 y 6 lo que representa bajo riesgo; 17 (45.94%) obtuvo valores entre 7 y 14 que significa mediano riesgo; 
los 17 (45.94%) restantes obtuvo valores entre 15 y 24 lo que significa alto riesgo.  En lo patrones de uso de sustancias tóxicas 
se encontró que 14 (37.83%) está sin riesgo, al obtener un valor de cero; 22 (59.46%) de los estudiantes encuestados, tiene bajo 
riesgo; solo una persona (2.70%), obtuvo valores entre 6 y 10 lo que representa mediano riesgo.   En el uso del tiempo libre, se 
observa riesgo al no existir ningún sujeto de estudio que haya obtenido valor de cero; 4 (10.81%) obtuvieron valores entre 13 y 
21, lo que representa alto riesgo; 22 (59.46%) obtuvieron valores entre 8 y 12 lo que representa mediano riesgo; solo 11 (29.72%) 
obtuvo valores entre 1 y 7 lo que representa bajo riesgo.  En la dimensión de expresividad, 8 (21.62%) se encuentran sin riesgo al 
obtener valores de cero; 12 (32.43%) se ubican en bajo riesgo al obtener valores entre 1 y 5; 16 (43.24%) se ubican en mediano 
riesgo al obtener valores entre 6 y 10; 1 (2.70%) se ubica en alto riesgo al obtener valores entre 11 y 15.  En la dimensión de 
creatividad 4 (10.81%) se encuentran sin riesgo al obtener valor de cero; 18 (48.65%) se ubican en bajo riesgo, al obtener valores 
entre 1 y 4; 12 ((32.43%) se ubican en mediano riesgo al obtener valores entre 5 y 8; 3 (8.11%) se encuentran el alto riesgo, al 
obtener valores entre 9 y 12.

Conclusiones o Propuestas 

Es importante atender los aspectos de mediano riesgo que se detecta en la Licenciatura en Gerontología, con la intención de 
evitar que se pase de mediano a alto riesgo, debido a que se observa que solo el 29.73% tienen un estilo de vida protector en 
comparación del 70.27% que representa un mediano riesgo, siendo necesario cambiar estilos de vida más saludables. El alcohol, 
dependencia a la nicotina, el uso de tranquilizantes, ni el consumo de drogas representan un riesgo para los estudiantes de 
Quinto y Séptimo semestre de la Licenciatura en Gerontología. Se debe prestar atención a las dimensiones de hábitos alimen-
ticios, uso del tiempo libre, expresividad y creatividad. Se recomienda realizar un trabajo multidisciplinario para la elaboración 
de un programa de atención integral en el marco de las tutorías que permita que los tutorados desarrollen medidas protectoras 
que le permitan enfrentar mejorar los riesgos psicosociales que se le presenten en su vida.  Se recomienda a los directivos que al 
momento de realizar el diseño del plan de estudio deben tomar en consideración que los estudiantes también son personas y 
que necesitan apoyar económicamente a sus familias, por lo tanto, se debe tener sensibilidad para evitar que pasen todo el día 
en la escuela, siendo una de las razones por las que no se están alimentando saludablemente nuestros tutorados, sumándole 
que no tienen espacio de tiempo para poder trabajar y tener un ingreso para apoyarse en sus estudios, lo cual pueden ser 
elementos que causen estrés a los tutorados.

Referencias 

ANUIES (2000). Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las 
instituciones de educación superior, México, Colección Biblioteca de la ANUIES, abril de 2016. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/
social-and-human-sciences/themes/youth/about-youth/

Romo, A.  (2011) La tutoría. Una herramienta innovadora en el marco de los programas de atención a estudiantes.  Consejo 
editorial de publicaciones de la ANUIES.   Consulta realizada el 20 de junio de 2017. Disponible en:  http://publicaciones.
anuies.mx/pdfs/libros/Libro225.pdf

Universidad Autónoma de Campeche (2007) Lineamientos para el servicio de apoyo de tutoría al alumno (Actividad tutorial), 
Campeche, México. 31 páginas.



252

Impacto de la actividad tutorial en el aprendizaje y permanencia de alumnos 
durante el primer semestre del programa de cirujano dentista de la UACAM

Eje temático: 1
Acciones Tutoriales para la permanencia

Autores: León Pérez Floribeth1, Rosales Raya Martha L.2, Sánchez Marfil Amaly E.3

León Pérez Floribeth, Profesor investigador asociado “A” UACAM, 9811036676 florleon@uacam.mx
Rosale Raya Martha L. Profesor investigador titular “A” UACAM, 9818212659 mirosale@uacam.mx
Sánchez Marfil Amaly E. Profesor investigador titular “A” UACAM, 9811380366 aesanche@uacam.mx

Resumen

El abandono escolar, temporal o definitivo se considera un grave problema institucional lo que incide en una baja tasa de 
eficiencia terminal. Se sabe también, que hay también factores y condiciones institucionales que inciden en el abandono de los 
estudios y que deben mejorarse. Este trabajo tuvo la finalidad de evaluar el impacto que ha tenido el programa de tutorías de la 
Facultad de Odontología de la UACAM en estudiantes de 1er semestre con relación al aprovechamiento escolar y la retención 
en los años del 2015-2017. Se usó el promedio de calificaciones de cada alumno y se verificó si fue o no atendido en tutoría y 
continúo estudiando o causó baja en ese período. No se encontró diferencia significativa (ds) para los años 2015 y 2017, mientras 
que para el año 2016 sí se detectó diferencia ( ²=4.25, gl=1, p=0.04). Con relación a los estudiantes que causaron baja definitiva, 
entre atendidos y no atendidos, en los tres años se observaron ds, 2015 ( ² =9.05, gl=1, p<0.01), 2016 ( ²=16.21, gl=1, p<0.01) y 
2017 ( ²=7.98, gl=1, p<0.01). La actividad tutorial implementada durante los años estudiados, tuvo un impacto en la permanencia 
de estudiantes en los años de estudio.

Introducción

Desde sus inicios hasta nuestros días, la práctica de la tutoría en México, al igual que en otras universidades a nivel internacional, 
ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de un mundo globalizado que así lo exige, teniendo diferentes enfoques, 
por ejemplo: el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas de aprendizaje, la consejería y la tutoría virtual, todas la 
modalidades enfocadas para que el estudiante aprenda a aprender. Además, las Instituciones de Educación media superior y 
superior del país han desarrollado programas de atención a los estudiantes acordes a sus políticas institucionales. 
La tutoría universitaria, de acuerdo a la ANUIES, es el acompañamiento y atención personalizado del estudiante, por parte del 
profesor, para favorecer la adaptación y permanencia en el ambiente universitario en la búsqueda del logro de los objetivos 
académicos Romo (2011).
En la educación superior, la tutoría es considerada una herramienta para la construcción guiada del aprendizaje de los estudian-
tes que fomente su autonomía, haciendo énfasis en las áreas de oportunidad de crecimiento del alumno como puntos débiles, 
para su mejora continua Tejeda (2016).

Como es posible observar, independientemente de la institución, los programas de atención convergen en proporcionar al 
alumno un apoyo personalizado de tutoría, que le permita su adaptación al ambiente académico y a superar las dificultades en 
el aprendizaje y en su rendimiento. En el entendido, que de acuerdo a García (2012) el desempeño académico está relacionado 
con el aprendizaje de los estudiantes y es producto fundamental de la instrucción por el contrario el aprendizaje es un cambio 
en el comportamiento, resultado de la experiencia. Como este no es observable, se requiere que el estudiante demuestre que 
adquirió la habilidad la cual se evalúa y se traduce en calificaciones que miden su desempeño académico.
Para tal fin, la tutoría atiende problemas relacionados con los hábitos de estudio, dificultades de aprendizaje, estabilidad emocio-
nal, orientación vocacional, opciones de trayectoria, entre otros García (2012). Razón por la cual, es conveniente e importante la 
evaluación del impacto de estos programas, misma que puede ser desde diferentes perspectivas: Cuantitativa, determinando los 
índices de reprobación, deserción, retención, eficiencia terminal, entre otros, Cualitativa, cuando se mide la percepción tanto del 
tutor como del tutorado con respecto al programa de tutoría establecido o ambas cuando se miden asociaciones entre la actividad 
tutorial y su repercusión en algunos parámetros clave como son la deserción y el aprovechamiento académico. En este contexto, 
el presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el impacto que ha tenido el programa de tutorías de la Facultad de Odontología 
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de la UACAM en estudiantes de 1er semestre con relación al aprovechamiento escolar y la retención en los años del 2015-2017.
Desarrollo

De acuerdo a lo descrito por Cruz (2017) en México, se reporta una tasa de deserción de 14.5% en la educación media superior, 
siendo ésta una de las mayores tasas de abandono en América Latina y en los países que conforman la OCDE. Este hecho por sí 
mismo, constituye un gran desafío para la sociedad en general y para las autoridades educativas, debido a que no solo implica 
el ingreso de jóvenes a escuelas del nivel medio superior, sino también asegurar su permanencia con medidas eficaces que 
disminuyan la gran cantidad de deserciones que se describen durante el primer semestre en adelante.
Por su parte, el concepto de permanencia en los estudios universitarios se relaciona con la acción de finalizar un programa for-
mativo, lo que en algunas naciones se conoce como retención. Por el contrario, el concepto de abandono puede tomar múltiples 
funciones y maneras de ser entendido por lo que es más complejo de definir (Fonseca 2016, Sánchez 2015 y Tinto 1992).
De acuerdo a England (2012) las tasas de abandono son un indicador de baja calidad, pareciera que la universidad no propor-
cionó los medios necesarios para que las personas que intentaron realizar estudios superiores lograran un título universitario. 
Se sabe también, en otro contexto que la permanencia de estudiantes tiene un impacto en las finanzas de la institución debido 
a que entre más largo sea el tiempo del estudiante en la universidad el costo es más alto tanto para el estudiante como para la 
institución. Por lo que la permanencia estudiantil resulta importante tanto para las instituciones como para los usuarios. 
Kempfer (2001, citado por Sánchez 2015) al realizar una revisión de estudios de investigación sobre el tema de deserción educati-
va, señaló que hay tres puntos importantes para garantizar el éxito o el fracaso del estudiante: el proceso de admisión, la calidad 
de los apoyos de aprendizaje y la interacción del tutor con el estudiante. 
Por su parte, Narro (2013) refirió que debe prestarse atención al proceso de transición de los alumnos de la educación media 
a los estudios universitarios. Se puede advertir que en esta etapa aparecen en ellos momentos de incertidumbre; pues en la 
educación superior, y sobre todo en las universidades públicas, es donde hay mayores espacios de libertad y un amplio margen 
de autonomía para la toma de decisiones. Incluso, en ocasiones, más que sus propios hogares, Tinto (1992).
Por esta razón hay que prestar la mayor importancia al primer año de la carrera universitaria, ya que necesitan afrontar situaciones 
diversas, entre estas, el reto de adaptarse a situaciones nuevas y la toma de decisiones que pueden ser cruciales en su vida. De 
hecho, la mayor proporción de deserción de los estudiantes se da precisamente durante el primer año de la formación universi-
taria Ezcurra (2007, citado por Narro, 2013).
Lamentablemente muchos de los estudiantes ingresan a la universidad con preparación insuficiente para el estudio riguroso. Por esta 
razón, una condición importante para la continuidad de los estudiantes en la universidad es la disponibilidad de apoyo académico, 
como por ejemplo, cursos de habilidades, tutorías, grupos de estudios, y programas de apoyo académico (Tinto, 2003; England 2012). 

Método

Para llevar a cabo el estudio fue necesario colectar la información de los expedientes académicos de los alumnos de primer 
semestre de la carrera Cirujano Dentista, de los años 2015, 2016 y 2017. Se usó el promedio de calificaciones de cada alumno y 
se verificó si fue o no atendido en tutoría y continúo estudiando o causó baja en ese período. No se dio seguimiento por cohorte.
La información sobre la variable tutoría se solicitó a la responsable del programa y el resto a la Secretaría Académica. Los da-
toscomprenden los registros de 328 estudiantes, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Se depuraron los datos eliminando los registros incongruentes y las observaciones incompletas. Para describir los datos se 
definieron las siguientes variables a partir de la información obtenida: a) identificación del estudiante; b) recibió o no atención 
en tutoría; c) número de estudiantes que mejoraron su promedio en el período; y d) si el un alumno procedió a baja o continúo. 
Los datos fueron analizados a usando ² con una p igual o menor a  0.05; se utilizó la paquetería de Excell. Se cruzaron los datos 
de estudiantes atendidos que mejoraron el promedio vs no atendidos, también el número de estudiantes que se dieron de baja 
y que fueron atendidos vs aquellos que no fueron atendidos.

Resultados y discusión

Al comparar el promedio obtenido por los alumnos atendidos y no atendidos en tutoría, no se encontró diferencia significativa 
(ds) para los años 2015 y 2017, mientras que para el año 2016 sí se detectó diferencia ( ²=4.25, gl=1, p=0.04). Con relación a los 
estudiantes que causaron baja definitiva, entre atendidos y no atendidos, en los tres años se observaron ds, 2015 ( ² =9.05, gl=1, 
p<0.01), 2016 ( ²=16.21, gl=1, p<0.01) y 2017 ( ²=7.98, gl=1, p<0.01). Se aplicó una ² cuadrada en los datos de los alumnos que 
mejoraron su promedio, comparando atendidos y no atendidos. No se encontraron ds para los años 2015 y 2017, mientras que 
para el año 2016 sí se detectó ds ( ²=4.25, gl=1, p=0.04) (Fig. 1).
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En el año 2016 se evidenció una mejor respuesta académica de los estudiantes, quienes mejoraron su promedio a mayor aten-
ción. Se observó mayor compromiso de los tutores y los tutelados, se logró una situación similar a lo que refieren diversos autores 
como Fonseca en año 2016 quien menciona que un mayor grado de integración a los sistemas académicos y sociales favorece 
el compromiso de terminar sus estudios, por ello una de las principales actividades de tutoría es el desarrollo de estrategias que 
contribuyen a facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar para mejorar sus habilidades de estudio e incrementar 
su desempeño escolar, García (2012).
Mientras que en los años 2015 y 2017 hubo menor número de estudiantes atendidos en tutoría. En el año 2015 se dieron jubila-
ciones y permisos por año sabático y en el año 2017 contó con menos docentes por permisos de gravidez y se observó un menor 
compromiso con la tutoría. Con relación a estos resultados, Catalán y Santelices (2014) refieren que, resultados académicos como 
las notas o las tasas de graduación y la persistencia podría estar influida por factores (académicos y no académicos) posteriores 
a la admisión, tales como aspectos motivacionales y vocacionales.

De igual forma, al analizar los datos de bajas definitivas, entre alumnos atendidos y no atendidos, en los tres años se observaron 
ds 2015 ( ²=9.05, gl=1, p<0.01), 2016 ( ²=16.21, gl=1, p<0.01 ) y 2017 ( ²=7.98, gl=1, p<0.01) (Fig. 2).

Figura 1. Distribución de estudiantes vigentes, por atención y comportamiento del promedio (2015-

2017). PAA: Promedio alto atendido, PAN: promedio alto no atendido, PSA: Promedio sin cambio 

atendido, PSN: promedio sin cambio no atendido.

Figura 2. Distribución de estudiantes por situación académica. BA: baja atendido, BN: baja 

no atendido, CA: continúa atendido, CN: continúa no atendido.
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Si bien, la permanencia de los estudiantes y su promedio académico es multifactorial, el acompañamiento en tutoría es fundamental para 
lograr la integración del estudiante al programa educativo. En el caso especifico de Cirujano Dentista, el acompañamiento es un factor 
determinante para la permanencia de los estudiantes, ya que es un programa educativo que ha resultado de segunda opción después 
de Medicina (30% aproximadamente). El año 2017 presentó el mayor número de bajas definitivas, lo que denotó asociación entre falta de 
atención en tutoría y las bajas académicas. Los docentes fueron requeridos en múltiples compromisos externos, incidiendo esto, en la falta 
de atención a los estudiantes. El año más complicado resultó 2017, por que los promedios acdémicos de los estudiantes fueron los más 
bajos, además de que se presentó el mayor abandono escolar. Fonseca en el año 2016 explica que el papel que desempeña el tutor es clave 
para lograr un mayor grado de integración a los sistemas académicos y sociales porque, favorece el compromiso de terminar sus estudios.

Conclusiones
La actividad tutorial implementada durante los años estudiados, tuvo un impacto en la permanencia de estudiantes en los 

años de estudio.
El acompañamiento en tutoría es importante para mantener y elevar los indicadores de permanencia y aprobación.
La presencia de la figura del tutor repercute en adaptación universitaria del estudiante.

Propuestas
A. Se requiere mayor compromiso e identificación con la figura del tutor.
B. Comunicar a los tutores la importancia del trabajo del tutor, con estudios de la población estudiantil local.
C. Los tutores sugieren hacer uso de las herramientas virtuales institucionales (grupos de classroom).
D. Asignación de alumnos de primer semestre a los tutores que imparten Unidades de Aprendizaje del mismo grado.
E. Difusión permanente de los beneficios del Programa Institucional de Tutorías entre los alumnos y docentes.
F. Diseñar y dar continuidad al Plan de Accion Tutorial por Facultad.
G. Que el tutor se apegue al Plan de Acción Tutorial diseñado y concensuado con el alumno, de acuerdo a las necesidades de 

este último.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar el impacto de la atención familiar en el rendimiento académico del estudiante universi-
tario, se  realizó un estudio de carácter exploratorio-descriptivo que consistió en la indagación y análisis de los datos recolectados 
a partir de una encuesta aplicada, a una muestra de 338 alumnos, de un total de población 2,773 alumnos de la modalidad 
presencial del semestre  enero-Junio 2018, de los semestres de 2° a 9°semestre, de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) campus Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). La investigación fue de tipo básica, el carácter no 
experimental, de tipo descriptiva, el diseño fue transeccional descriptivo, el método utilizado fue de campo con apoyo docu-
mental, aplicando una encuesta. Los principales resultados  muestran que el 50% de sus problemas los platican a sus padres y el 
37% a sus amigos, las pláticas con sus padres son frecuentes el 39%  a diario y el 33%  cada semana,  de acuerdo con su decir el 
72% trae un promedio de 80 a 95. De acuerdo con los resultados,  se recomienda que la Facultad realice actividades de puertas 
abiertas, se impartan cursos de valores, se cree un buzón  de sugerencias virtual.
Palabras clave: Comunicación, desempeño académico, atención familiar.

Introducción

En la actualidad en el mundo global en el que se vive se escucha  que como sociedad cada vez se debe de ser más competitivo 
y las instituciones de educación son uno de los entes  principales que deben contribuir a adquirir esas competencias y que esto 
se refleje en un buen desempeño académico de los estudiantes, en el caso de las instituciones educativas de nivel superior recae 
la responsabilidad de lograr que los egresados que emanen  de ellas sean competitivos, se incorporen a la sociedad y a la vida 
económica, para resolver los nuevos retos del mundo. 
Como parte de la misión de las universidades esta, la formación de personas autónomas, capaces de dirigir y monitorear su propio 
proceso de aprendizaje, que tengan una educación integral, orientado al desarrollo de cualidades básicas como: pensamiento 
crítico, reflexivo, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de la información digital y habilidades socioculturales, 
para que cada estudiante que se está formando sea mucho más competente en su egreso y en su posterior ejercicio profesional, 
y que además diversas investigaciones reportan que en México existen profundas carencias educativas.  (Jimenez, 2012)
Sin embargo no toda la responsabilidad recae en las instituciones ya que no hay que perder de vista que los cimientos y los 
valores para que un individuo se desempeñe bien de manera favorable y contribuya positivamente en cualquier ámbito de la 
sociedad, la responsabilidad es igual o tal vez mayor por parte de la familia y ese vínculo que debe existir de forma sólida.

Desarrollo
Antecedentes

El resultado de rendimiento académico de los estudiantes ha sido ampliamente investigado desde perspectivas diferentes en 
las últimas tres décadas. Pese a ello, el debate sobre los antecedentes del rendimiento académico de los alumnos continúa 
tan candente como siempre. Una de las perspectivas más relevantes es la Teoría Cognitiva de la Motivación, logro iniciada por 
DWECK en 1986, y continuada por numerosos estudios. El fundamento principal de esta Teoría es que el comportamiento del 
estudiante está condicionado por el deseo de alcanzar unos objetivos particulares, que se ha centrado en dos motivaciones: 
orientación al aprendizaje y orientación al resultado, sin embargo diversos estudios han puesto de manifiesto que no se trata 
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de dos orientaciones contrarias, siendo incluso posible que el individuo esté orientado al aprendizaje y a los resultados simultá-
neamente. (Fenollar, 2008)
La visión de otros investigadores fue más allá de lo individual, se interesaron por analizar la intervención de otros actores como 
docentes, compañeros, padres de familia y autoridades, o bien factores como programas, contenidos de las materias, situación 
económica, etc.  Así mismo la composición familiar y su dinámica definen el apoyo que brinda la familia al estudiante. Torres y 
Rodríguez (2006) encontraron que existe una relación positiva entre el apoyo familiar y el éxito escolar en estudiantes universi-
tarios. (Flores, 2016)

Planteamiento del Problema

Actualmente existen un sin número de problemáticas en todos los sectores sociales, que  preocupa y ocupa, uno de ellos que 
compete al sector educativo, es el desempeño académico en los estudiantes universitarios y uno de los factores que se consi-
deran que es de vital importancia e influyen, de manera importante en el desempeño académico del alumno universitario, es la 
atención que tienen de parte de la familia, Es por ello básico conocer el impacto que tienen la atención y relaciones cercanas de 
los padres con los estudiantes (sus hijos).
¿Cómo afecta la relación y atención de la familia en el resultado académico de los estudiantes de la FCA de la UACH?

Objetivo

Conocer el impacto de la cercanía de las  relaciones familiares en el desempeño académico de los alumnos para proponer 
alternativas y acciones, que contribuyan a la mejora académica para los  alumnos universitarios de la FCA de la UACH.

Hipótesis

El 70% de los alumnos universitarios de la FCA tiene una escasa atención de  su familia, impactando  negativamente en el 
desempeño académico de los estudiantes.

Marco Teórico

Actualmente en la psicología, como en otras especialidades se ha demostrado e identificado la importancia de las habilidades 
sociales o de las relaciones interpersonales en el éxito o el fracaso de las personas en la sociedad; así mismo la influencia que en 
ellos genera el haber tenido un adecuado clima social desde su infancia, por ser la familia el primer grupo social con quien tiene 
contacto el individuo y a partir de ella comienza a percibir adecuadamente los hechos sociales que cada vez son más complejos 
y es necesario que tengan mayor conocimiento y control de sus emociones para poder expresar de manera adecuada sus 
sentimientos para que pueda proyectarse en una mejor calidad de vida (Larry & Eulalia, 1987).
Hablar de clima familiar, no es fácil pero todos alguna vez  han tenido la oportunidad de captar como es el clima de una familia, 
se ha vivido la propia y se ha compartido ratos con otras familias, el medio familiar en que nace y se crece determina algunas 
características económicas y culturales que pueden limitar  o favorecer su desarrollo personal y educativo, para muchos expertos 
ningún factor es tan significativo para el rendimiento académico como el clima familiar. La familia tiene gran importancia en el 
desarrollo tanto de la personalidad, como en el contacto interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio 
y de las expectativas de éxito académico en el futuro. (Arco, 2005).
El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la 
percepción que los jóvenes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del apoyo 
que aquella les presta, la percepción de los padres de las tareas, sus expectativas futuras, su comunicación con los estudiantes y 
su preocupación por ellos.  (Velázquez & Rodríguez, 2006) 
También es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente familiar, su dinámica, la importancia que sus padres 
le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, al tiempo que pasa en la escuela, el apoyo familiar, a su percepción a cerca de 
las capacidades y habilidades de los hijos. El contexto familiar del estudiante determina los aspectos económicos, sociales y 
culturales que llegan a limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. La actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia 
la educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de aprendizaje. (Torres, 2006).
La comunicación se constituye en lazos de unión y/o de separación entre los miembros de un sistema, y así, facilita o imposibilita 
el desarrollo y subsistencia de los sistemas familiares, educativos, laborales, terapéuticos, sociales, etc.  (Chunga, 2008).
El apoyo familiar al joven en etapa de salida, es decir el momento crucial en que este debe y puede fundar su propio núcleo familiar 
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o su propio espacio de interacción social de manera independiente, parece ser más prolongado, costoso y disfuncional respecto 
al pasado. El joven como concepto abiertamente construido como ciudadano eficaz, global, des-territorializado, ajeno a esas 
viejas cuestiones del mundo doméstico, etc. parece depender cada vez en mayor grado de sus grupos de pertenencia familiares: 
ciudadanos del mundo, articulados y en contacto a través de avanzadas redes sociales pero que deben resolver sus problemas 
concretos de educación, empleo y hasta subsistencia a través de los vínculos familiares más tradicionales.  (Betancour, 2011).

Metodología

Tipo: La investigación fue de tipo básica ya que la finalidad fue la obtención y recopilación de información para ir construyendo 
un conocimiento que se  agregue a la información previa existente. El carácter de la investigación fue no experimental, ya que 
no se manipuló la variable del estudio y se realizó sobre situaciones o hechos ya existentes. Fue de tipo descriptiva, ya que se 
orientó a identificar y describir el impacto que tiene la atención familiar en el desempeño del estudiante universitario, en la FCA 
campus Chihuahua de la UACH.
Diseño: Fue transeccional ya que se recolectaron datos e información en un tiempo único y fue descriptivo debido a que la 
propuesta fue indagar sobre el impacto de la atención familiar en el estudiante universitario.
Método: El método utilizado fue de campo con apoyo documental ya que se delimitó al análisis de documentos, artículos y bases 
de datos ya existentes para tomarlos como base en el desarrollo de la investigación además de una encuesta a una muestra de la 
población. El trabajo se llevó a cabo en Chihuahua, Chihuahua, en el semestre enero- junio 2018. La población de interés fueron 
los alumnos de segundo a noveno semestre de las carreras de la FCA. La unidad de análisis fue de  338 alumnos encuestados 
de un total de población de 2773 alumnos. La muestra finita se determinó  con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%, 
con un valor de Z de 1.96%.
Resultados

De los 338 alumnos encuestados el 62.2% corresponde al género femenino resto del género masculino, el 54% de los encuesta-

N*Z1-  /2²*p*q

d2*(N-1)+Z1- /22*p*q
n=

dos tiene entre 19 a 20 años de edad, el  95.7% su estado civil fue soltero, mientras que solo el 1.7% resulto casado. Así también 
se encontró que el 55% viven con ambos padres, el 24.3% solo vive actualmente con su madre. El 99.1% de los estudiantes 
respondieron que se llevan bien con sus padres, 39% platica que todos los días conversan con sus padres, mientras que el 33% 
lo hacen semanalmente, el 61% no tiene ninguna materia reprobada, el 72% tiene calificaciones de 80 a 95 puntos.
Como se puede observar en la gráfica la mitad de los encuestados respondieron que acuden a sus padres a contarles cuando 
tienen un problema que fue el  50%, mientas que el 37% le cuentan sus problemas a sus amigos.

Gráfica 1: A quién recurren los estudiantes cuando se encuentran en problemas.

Fuente: Elaboración Investigadores
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Gráfica 2: Última vez que se entablo una plática sobre temas que causen preocupación o  angustia.
Se observa que el 39% de los estudiantes encuestados señalan como día más reciente a la encuesta (ayer) cuando entabló una 
plática con sus padres sobre algún tema que le causara preocupación o angustia, mientras que el 33% respondieron que platica 
con ellos cada semana en promedio.

Fuente: Elaboración Investigadores

Fuente: Elaboración Investigadores

Gráfica 3: Materias reprobadas actualmente por los alumnos encuestados
Cabe destacar que de los alumnos encuestados el 61% respondió que no han reprobado ni una materia desde que ingresaron 
a la carrera y el 21% respondió que  solo ha reprobado una materia desde su ingreso.

Gráfica 4: Promedio actual de los estudiantes
Sobre el rendimiento académico se observa, que de acuerdo a las respuestas de los encuestados el 47% se encuentra con 
promedios de calificaciones entre 80 a 89  en su carrera y el 25%  entre 90 a 95  de promedio y el  19%  de los estudiantes con 
un promedio que oscila entre 70 y 79  de promedio.
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Conclusiones y recomendaciones

De los aspectos que se lograron identificar en la atención familiar de los estudiantes universitarios de la FCA de la UACH, y que 
pueden impactar su  rendimiento académico, destacan:
Fue un 54% los encuestados que contestaron y que tenían entre 19 y 20 años, el 50% viven con sus padres y que además llevan 
una buena relación y comunicación, lo cual son factores muy importantes que contribuye a un buen rendimiento del estudiante, 
confirmándolo con el nivel de promedio de calificaciones de entre el 80 y 89 en el 47% de los estudiantes y entre el 90 a 95 de 
calificaciones en el 23%  de los encuestados,  el 61% de los encuestados informan que no tienen ni una materia reprobada y solo 
el 21%  una materia reprobada, 
La hipótesis general se rechaza ya que el 72% de los estudiantes a quien le tienen confianza para platicar sus problemas de ma-
nera permanente es a sus padres por lo cual  reciben atención de manera permanente y los resultados académicos relejan que  
el 91% tienen calificaciones mayores a 70. Asimismo los resultados  reflejan que solo el 18% ha reprobado más de dos materias. .

Recomendaciones

Se recomienda continuar con esfuerzos y acciones que contribuyan a mantener y fortalecer el vínculo de la familia y  los valo-
res, como lo son las reuniones de las autoridades y maestros con los padres de familia cuando ingresan nuevos alumnos a la 
universidad.

1. Crear un día de puertas abiertas de la FCA de la  UACH. Actualmente se tiene un día de limpieza y de plantar árboles con los 
estudiantes, invitar a los padres ese día sería una buena oportunidad de que los padres conozcan la institución, sus compa-
ñeros y a algunos maestros. Que los padres sientan la escuela como algo cercano y parte de la vida académica de sus hijos.

2. En los cursos que invita actualmente la FCA a los padres  incluir una plática sobre: cómo actuar con sus hijos en casos de 
situaciones problemáticas (bajas calificaciones, drogas, alcoholismo, sexualidad, etc.).

3. Tener contacto con los padres de manera directa cuando los resultados de psicología o del tutor demuestre problemas  
delicados o peligrosos que hayan sido detectados y mantener informado a sus padres. 

4. Crear un buzón de sugerencia virtual, indicando en la reunión inicial con los padres la manera de accesar y puedan de 
manera práctica y de acuerdo a su disponibilidad  enviar propuestas o sugerencias, así como preguntas en caso de dudas 
de la educación de sus hijos.

5. Elaborar un manual de introducción a la escuela para los padres de familia (sea a través de la página o impreso) donde se 
informa de los principales servicios de la FCA y la manera de contactarse con la institución.
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Resumen

Con el objetivo conocer el impacto del Programa Institucional de tutorías, de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr, Alberto 
Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procedió a implementar esta propuesta, considerando para 
ello el Programa Institucional de Tutorías implementado por nuestra Alma Mater. Se aborda, así mismo, la historia y la evolu-
ción de la tutoría en diferentes regiones del mundo, en particular Europa y Norteamérica en lo general, pero especialmente en 
nuestra DES. El propósito de ofrecer la tutoría se debe a la preocupación de mejorar la calidad y la eficiencia de esta institución 
de nivel superior.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Art. 3º., establece que la educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), y recientemente la media superior, es obligatoria y gratuita para todos los mexicanos. De ahí la necesidad de 
implementar este programa institucional que haga frente a los altos  índices reprobación, deserción y rezago.

Cabe señalar que la tutoría no es una asignatura de la currícula, ni contenidos que integren las jornadas laborales de los maestros, sino 
un servicio que imparte la institución con el propósito de mejorar el nivel educativo de los alumnos, además de los objetivos trazados.

Introducción

Esta ponencia tiene como objetivo conocer el impacto del Programa Institucional de Tutorías, de la Facultad de Medicina de 
Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Zona Sur.
Se consideran la problemática de la educación superior, el programa institucional de tutorías, la visión y misión de la institución, 
así como sus fortalezas y debilidades. Así como, la función de los integrantes del Programa Institucional de Tutorías, profesores 
docentes y alumnos; infraestructura institucional, programas de apoyo.

Todo ello a través de una metodología de actividades, que comprende, además, gráficas y resultados; así como conclusiones. 

Desarrollo
Antecedentes

La preocupación por mejorar la calidad y eficiencia de las instituciones de nivel superior ha sido una constante entre las orga-
nizaciones nacionales e internacionales, como lo son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. UNESCO (1945), y la Secretaría de Educación Pública. SEP (2000).

México…
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1993), en su artículo 3°, establece que la educación básica (pre-
escolar, primaria y secundaria) es obligatoria y gratuita para todos los mexicanos, por lo que poseen derecho de asistir sin 
necesidad de pagar nada, dichos gastos se absorben entre los gobiernos federales, estatales y municipales. Proporcionar 
educación obligatoria y gratuita a los niveles medio superior y superior no es una actividad que le corresponda al gobierno, 
sino a cada individuo.
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Para lograr estos retos, ANUIES (2004), propone programas para capacitación al docente, implementado el Programa de Me-
joramiento del Profesorado (PROMEP); el impulso y desarrollo de la innovación educativa; la vinculación interinstitucional; la 
construcción de un nuevo perfil en la práctica de la gestión; la planeación y evaluación institucional; y en forma especial, el 
desarrollo integral de los alumnos, donde destaca la institucionalización de las actividades de tutoría.

Lo que es importante destacar, es que la tutoría no es una asignatura de la currícula o una actividad más que realiza un profesor, 
más bien, es un servicio que imparte la institución con el objetivo de mejorar el nivel educativo y orientar a los estudiantes a lo 
largo de su carrera profesional para culminarla con éxito.

Programa institucional de tutorías
Concepto de “tutoría”

La Tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo pequeño de estudiantes, reciben educación 
personalizada e individualizada de parte de un profesor y el tutor es la persona encargada de orientar a los alumnos de un curso 
o de una asignatura. Diccionario de la Lengua Española (1992)

“La tutoría se utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza complementaria a los estudiantes que tengan dificultades 
para aprender mediante los métodos convencionales o que tienen necesidades especiales que les impiden participar en un 
programa de enseñanza regular”.  Enciclopedia Internacional de la Educación (S.F.) La tutoría se lleva a cabo comúnmente, 
durante o después de la jornada escolar ordinaria y por obra de alguien que no es el maestro regular del o de los estudiantes.

En el Manual del Tutor de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, (2015) define la tutoría como un 
proceso de acompañamiento durante la trayectoria académica de los estudiantes de nuevo ingreso y se concreta en su atención 
grupal y personalizada por parte de los docentes de tiempo completo de una Facultad, Unidad Académica o Escuela.

La tutoría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas

La tutoría en nuestra institución, surge como un programa de fortalecimiento a la reforma curricular, a través de un Proyecto Aca-
démico denominado Misión XXI. En el cual se adopta un nuevo modelo pedagógico centrado en la formación de los estudiantes, 
que consiste en ofrecer una educación flexible, centrada en el aprendizaje y en el fomento a la creatividad y el espíritu emprende-
dor, que tiene como fin, el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos. Universidad Autónoma de Tamaulipas (2000)

El funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías (PIT), se contempla a partir del Reglamento General de Alumnos, donde 
previene en su artículo 8º: “El alumno tendrá derecho a recibir el servicio de tutoría para orientar y facilitar sus labores escolares, 
así como mejorar el desarrollo de sus competencias académicas y de formación profesional, de acuerdo a los Programas de 
Tutoría que cada facultad o unidad académica”. Universidad Autónoma de Tamaulipas (2000)

Programa Institucional de Tutorías en Facultad 
de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”

Todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se rigen bajo las normas o características anteriores. 
La Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero” no es la excepción, por lo que el Programa Institucional de 
Tutorías sigue los mismos principios, pero adaptándolo a las necesidades que se presentan esta institución.

En la Facultad de Medicina de Tampico” Dr. Alberto Romo Caballero”, a partir del año 2003 se proporciona el servicio de Tutorías, a 
los estudiantes inscritos en los cuatro primeros semestres de la Licenciatura de Medicina, Profesional Asociado en Administración 
Biomédica, Laboratorista en Análisis Clínicos y Técnico en Rehabilitación Física, de conformidad con el Programa Institucional de 
Tutorías de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en lo general, y en lo particular, con el manual del tutor de esta propia DES. 
Facultad de Medicina de Tampico (1950)

Dicho manual establece como la finalidad de la tutoría: “Guiar el proceso formativo y permanente del estudiante, ligado a las 
actividades académicas”. Facultad de Medicina de Tampico (2013). A continuación se presentarán unas graficas que muestran la 
evolución del Programa Institucional de Tutorías en la Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Alberto Romo Caballero:
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Cabe hacer mención que en esta gráfica, se suman por año, los tutorandos de ambos periodos escolares (primavera y otoño), 
dando como resultado global 23,936 alumnos atendidos desde el inicio del Programa de Tutorías, en esta DES.

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de Profesores que han fungido como Tutor durante los años 2003 al 2018-1.

Ha ido disminuyendo el número de Profesores de Tiempo Completo (por jubilación), e incrementado el número de Profesores 
de Horario Libre que imparten tutorías, los cuales han sido invitados a participar en dicho programa, sin ser una de las funciones 
obligatorias de un Profesor de Horario Libre.

En el capítulo de introducción del “Manual del Tutor” de esta facultad, señala que la ANUIES, recomienda para este modelo de 
tutorías lo siguiente:

1. Que el tutor acompañe por 4 ó 5 años al alumno y/o los 5 primeros semestres o períodos.
2. Recomienda que la tutoría sea individual y grupal acorde a cada DES.
3. Que los maestros tutores sean Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.). 

Pero se podrán incorporar profesores de horarios libres (P.H.L), según la organización de cada institución.

Todos los maestros para ser tutores deben tener la habilidad para fomentar al tutorado una actitud crítica y analítica, también 
deben conocer todos los servicios y reglamentos que tiene la institución, así como el manual del tutor, beneficios e importancia 
del programa de tutorías. 

El Programa Institucional de Tutoría de esta facultad, se encuentra a cargo del Departamento de Estudiantiles y Tutorías. Lo 
conforma un coordinador tutor y aproximadamente 49 profesores de tiempo completo u horario libre, todos con maestría y 
comprometidos con el objetivo del programa, de evitar la deserción y rezago académico. 



264

Tipo de estudio: Enfoque Cuantitativo

Población y muestra

El presente proyecto de intervención sobre el Impacto del Programa Institucional de Tutorías, en la Facultad de Medicina de Tam-
pico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Zona Sur; va dirigido hacia 2 tipos de población: 
tutores y tutorandos que participaron durante el período primavera 2018-1, de los cuales se puede decir lo siguiente:

1. Tutores: El instrumento de evaluación, Cuestionario de Evaluación para Tutores R-OP-01-23-05, realizado por la Secretaría 
Académica y la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles; propiedad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cer-
tificado por la Norma ISO 9001:2015, Cláusula 8.5., será aplicado a la totalidad de profesores tutores de período primavera 
2018-1, los cuales suman un total de 49 Profesores tutores. En la siguiente gráfica y tabla se puede apreciar cuantos son 
Profesores de Horario Libre (P.H.L.), Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.), y cuantos son hombres y mujeres:

Período 2018-1 (Enero-Mayo): 49 Tutores

MASCULINO FEMENINO TOTAL

Tiempo Completo 16 7 23

Horario Libre 12 14 26

TOTAL: 28 21 49

Según los lineamientos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para ser docente de la misma, todos deben tener título de 
maestría, por lo que se puede decir, que la totalidad de profesores tutores cuentan con posgrado. En el caso de Profesores de 
Tiempo Completo, la mayoría son hombres (16), por el otro lado, en Profesores de Horario Libre, la mayoría son mujeres (14). Pero 
si se habla de manera general, se puede decir que la mayor parte de profesores tutores son hombres.

2. Tutorados: El Cuestionario de Evaluación para Tutorados R-OP-01-23-04, se aplicó a 1,313 alumnos tutorados, de las diferen-
tes carreras de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Zona Sur; las cuales son: Licenciatura en Médico Cirujano, Profesional Asociado en Administrador Biomédico, Laboratorista 
en Análisis Clínicos y Técnico en Rehabilitación, que recibieron tutoría en el período primavera 2018-1.

De los alumnos tutorandos que recibieron tutoría en primavera 2018-1, se encuentran de primero a doceavo periodo. Los 
alumnos de treceavo y catorceavo periodo no reciben tutoría por encontrarse en diferentes comunidades o instituciones hospi-
talarias, ya sea en zona urbana o rural, en alguna parte de la República Mexicana y/o en el extranjero.

Análisis e interpretación de resultados

i) Tutorados:
Instrumento aplicado a los alumnos tutorados de las diferentes carreras (Médico Cirujano, Profesional Asociado en Administrador 
Biomédico, Laboratorista en Análisis Clínicos, Técnico en Rehabilitación), de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto 
Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que recibieron tutoría en el período primavera 2018-1.

Dicho instrumento fue realizado por la Secretaría Académica y la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles; propiedad de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y certificado por la Norma ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.

El cual fue contestado por 782 alumnos tutorados, de un total de 1,313 correspondientes al periodo primavera 2018-1. Lo que 
comprende el 59.56% del universo total. Dicha información fue recopilada de manera electrónica del Sistema Institucional de 
Tutorías (https://tutorías.uat.edu.mx)

ii) Tutores:
Instrumento aplicado a los profesores que fungieron como tutores durante el período primavera 2018-1. Cabe mencionar que en 
esta facultad se cuenta con el apoyo de Profesores de Horario Libre para realizar el Programa Institucional de Tutorías, así como 
los Profesores de Tiempo Completo de esta DES, los cuales se distribuyen en las diferentes carreras (Médico Cirujano, Profesional 
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Asociado en Administrador Biomédico, Laboratorista en Análisis Clínicos, Técnico en Rehabilitación), de la Facultad de Medicina 
de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Dicho instrumento fue realizado por la Secretaría Académica y la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles; propiedad de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y certificado por la Norma ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.

El cual fue contestado por 45 profesores tutores, de un total de 49 correspondientes al periodo primavera 2018-1. Lo que com-
prende el 91.84% del universo total.
El Procedimiento Institucional de Tutorías P-OP-01-23, establece: “El resultado del promedio semestral deberá ser mínima de 80, 
en caso contrario se analizarán los resultados obtenidos en cada pregunta para tomar acciones correctivas con el fin de solventar 
las deficiencias detectadas por los usuarios en el presente proceso”. 

Por lo que, se puede visualizar que el 90.29% de los tutores que realizaron la encuesta se encuentran conformes con el funciona-
miento del Programa Institucional de Tutorías en la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”.

iii) Capacitaciones a tutores
Por otro lado, un área de oportunidad que se trabajó arduamente en el año 2017, fue la capacitación constante a Profesores 
Tutores, dicho esfuerzo se vio reflejado en este periodo 2018-1; porque se incrementó el número de Tutores; así como el número 
de tutorandos que recibían tutoría. 

A continuación se presentan graficas de la cantidad de alumnos que fueron atendidos por tutor en ambos periodos (2017-3 y 2018-1)

Después de elaborar la presente investigación donde se hizo un breve recorrido histórico sobre la evolución y funcionamiento 
del Programa Institucional de Tutorías, en la Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Alberto Romo Caballero, de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, me permito retomar ciertos puntos como lo son los siguientes:

1. El Procedimiento Institucional de Tutorías P-OP-01-23, establece: “El resultado del promedio semestral deberá ser mínima de 80”. 
• Porcentaje de Satisfacción de Alumnos Tutorados respecto al PIT: 81.92%.
• Porcentaje de Satisfacción de Profesores Tutores respecto al PIT:90.29%

2. Se impartieron mayor número de Cursos de Capacitación a Profesor Tutores con valor curricular, impartidos y avalados en 
lo general, por parte de la Secretaría Académica y la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles y en lo particular por la 
Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Alberto Romo Caballero.

3. Se registró un incremento en la planta de Profesores Tutores para este periodo 2018-1; siendo 8 Profesores de Horario Libre, los 
que por primera vez se integraban a las filas del Programa Institucional de Tutorías en esta DES, quedando un total de 49 tutores

4. Otro incremento considerable fue la cantidad de 1,313 alumnos tutorandos atendidos para este período; a comparación 
con el anterior de 1,241.

Después de retomar estos 4 puntos trascendentales y de importancia para evaluar el desempeño e impacto del Programa Insti-
tucional de Tutorías en al Facultad de Medicina de Tampico, Dr.  Alberto Romo Caballero; se podría determinar que el Programa 
Institucional de Tutorías (PIT) está cumpliendo los propósitos, objetivos e indicadores de satisfacción tanto en tutores como 
tutorados y en la misma institución.
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Desde sus inicios en el año 2003 a la actualidad, se ha continuado atendiendo y guiando a los alumnos durante su estancia 
en la Facultad por un profesor tutor que le es asignado al inicio de cada período escolar hasta el doceavo período. Y en caso 
de ser necesario, se le canaliza con especialistas de apoyo, que brindan asesoría de diferentes tipos como la académica, 
psicológica, medica, de becas, intercambios o movilidad estudiantil, etc. Tutorandos atendidos desde el inicio del PIT al día 
de hoy: 23,936 alumnos tutorandos.
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Importancia de la Tutoría en Asesoría Académica. Seguimiento en el Plan de 
Estudios

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia. Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica 
tutorial
Nivel Superior
Dra. Mónica Isabel Mejía Rocha  monica_mr47@hotmail.com
Mtra. María Magdalena Balderas Ávila mm.balderas@ugto.mx
Universidad de Guanajuato

Resumen

El Presente trabajo de tipo descriptivo y exploratorio tiene como finalidad mostrar y respaldar la importancia del acompañamien-
to académico en modalidad de asesoría para los estudiantes del nivel superior. Aun cuando a estas edades generalmente los 
jóvenes suelen mostrar sus actitudes y capacidades de independencia siempre es importante contar con un acompañamiento 
académico a fin de realizar y concluir su trayectoria académica de la mejor manera posible. Es decir, sin contratiempos y en el 
contexto ideal esperado. Así mismo, se revisan los momentos mínimos identificados en la trayectoria académica de un estudian-
te de Licenciatura en un programa académico de ocho a diez 0 semestres en modalidad presencial. Se plantea de igual manera 
una propuesta de operar dicha asesoría a través de una Jornada de Asesoría Académica, operada desde la Tutoría Académica. 

Introducción

Derivado del rediseño de los planes de estudios de licenciatura en la División de Ciencias Económico Administrativas caracteri-
zados por una mayor flexibilidad, autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proyecto académico y de vida es que 
se torna indispensable fortalecer la labor de tutoría encaminada a orientar este andar de los alumnos. A fin de que, entre otros 
retos, se adecuen dichos programas al reciente Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (Figura 1).

Figura 1. Aspectos del Actual Modelo Educativo de la U.G.

La tutoría académica en la Universidad de Guanajuato se rige, entre otros aspectos por diferentes programas, planes y modelos 
que le dan soporte y sustento (Figura 2).
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Figura 2. Líneas de acción de la tutoría académica

Los alumnos que cursan un Plan de Licenciatura de 4 a 5 años, es decir de ocho a diez semestres en una modalidad presencial 
generalmente atraviesan por las siguientes etapas durante su desarrollo académico (Figura 3).

Figura 3. Momentos de la trayectoria académica del alumno. 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2020 /Estatuto del Personal Académico. Normatividad 

Vigente 2008. / Programa Institucional de Tutoría

Instrumento Armonizado para la Evaluación CACECA / CONAET / CONACE

Así mismo los tutores académicos son formados desde diferentes soportes a fin de fortalecer a los profesores – tutores en su 
desarrollo de acompañamiento académico (Figura 4). 
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Desarrollo
Propuesta de mejora

Dentro de la propuesta de mejora, se recomienda que el tutor académico sea el mismo asesor, en lo preferente de los diferentes 
momentos y requisitos que deben de cubrir la trayectoria académica del estudiante (Figura 5).

Figura 5. Asesor – tutor

Figura 4. Formación de tutores académicos

Aspectos de la propuesta

• El alumno podrá seleccionar tutor académico preferentemente una vez transcurrida su segunda inscripción y solicitar 
permuta sólo una vez más, preferentemente.
• Se organizarán los profesores tutores, de acuerdo con su disponibilidad en tiempo a fin de cubrir al menos periodos 
continuos de cuatro horas durante la semana que se puede realizar esta Jornada, a fin de que alumnos tengan contacto y acom-
pañamiento de tutores profesores cuyo perfil profesional coincida con su perfil de estudio en donde este binomio permita hacer 
una planeación optima de la carga académica que será cubierta por el estudiante durante el semestre que está por comenzar. 
• Propiciar un punto de encuentro tutor-tutorado que marque la pauta en esta nueva cultura en la que se está enrolando 
a los alumnos que cursan los primeros semestres.
• Brindar asesoría académica al alumno sobre la estructura curricular del programa educativo que está cursando y la ruta 
sugerida para concluir en tiempo y forma
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Oportunidades y retos de esta propuesta

• Compromiso por parte de los alumnos de estos semestres para atender requerimientos.
• Instalaciones adecuadas para la realización de la Jornada.
• Profesores con disposición para atender este apoyo al estudiante.
• Horarios y planificación de grupos.
• Primera ocasión del evento.

Conclusiones

Esta propuesta pretende de alguna manera contribuir a los esfuerzos y acciones encaminadas a fortalecer el acompañamiento 
académico que se genera dentro del tiempo y espacios de la tutoría académica en sus modalidades individuales y grupales a fin 
de que el alumno logre durante su trayectoria académica un plan de estudios llevados en el tiempo y contexto idóneo para su 
próxima inserción en el mercado laboral. 
Esta propuesta es susceptible de ser replicada en cualquier División y Programa Educativo que sea semejante y corresponda a la 
institución educativa de la cual se parte en el presente trabajo. 
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Incentivos económicos como instrumento para abatir la deserción escolar en 
alumnos de Ingeniería (programa de reciente creación)

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia (Factores asociados al abandono escolar)
Nivel del sistema escolar: Licenciatura
Serrato Maldonado, B.(1); Silva Cázares, M.B.(1) y Rosales Marín, G.(1);
correo: beatriz.serrato@alumnos.uaslp.edu.mx;  macrina.silva@uaslp.mx; gilberto.rosales@uaslp.mx
Coordinación Académica Región Altiplano, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carretera a Cedral km 5 +600, Ejido San 
José de las Trojes, Matehuala, S.L.P. C.P. 78700, México.

Resumen

La deserción académica en general es un factor que impacta directamente a los jóvenes que abandonan sus estudios académi-
cos, a sus familias y en general a la economía del país, debido a que al ocurrir esto, el país se verá directamente en desventaja 
con otros que cuenten con un alto número de profesionistas. La deserción académica si bien es una problemática multifactorial, 
uno de los factores preponderantes es el nivel socioeconómico. En este estudio, un analis estadístico es llevado a cabo con el 
fin de medir el impacto de cómo los incentivos económicos pueden ayudar a abatir la deserción escolar. Para este fin, encuestas 
fueron respondidas por alumnos de la carrera de Ingenieria de Minerales. Se encontró que esta carrera prioriza los incentivos 
económicos en aquellos alumnos con un nivel socioeconómico bajo y bajo extremo, por lo que su nivel de deserción es de 
apenas el 11.6%, en general la deserción se da, debido a que los gustos vocacionales no se adaptan del todo a las expectativas 
de los interesados. De esta forma podemos concluir que este tipo de estímulos son pieza clave, para que el sector vulnerable de 
la población estudiantil de la carrera (53%) no abandone sus estudios.

Introducción

La Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) surge a partir de un trabajo colectivo, ya que es fruto de esfuerzos con-
juntos de sociedad, gobierno, iniciativa privada y ámbito educativo. Al ser una extensión académica de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, busca el desarrollo integral del Altiplano Potosino, esta entidad, se basa en valores solidos como la equidad, 
libertad, tolerancia, pluralidad, respeto y responsabilidad. Estos principios han ido permeando a todas las actividades académicas 
de las distintas licenciaturas que en ella se imparten. Una de estas licenciaturas es la carrera de Ingeniería de Minerales, la cual 
surge como respuesta a la demanda de la industria minero-metalúrgica nacional, por profesionistas con competencias que 
permitan hacer un mejor aprovechamiento de un recurso natural no renovable como son los minerales, esto mediante un 
enfoque sustentable.
La población estudiantil de la carrera de Ingeniería de Minerales está compuesta en su mayoría por alumnos del Altiplano 
Potosino, el cual, es reconocido por su actividad minera, actualmente cuenta con ciento once minas cartografiadas en regiones 
que van desde la Sierra del Catorce, Laureles, Vanegas, Potrero, Cedral y Matehuala (Avalos Lozano, J.A., 2009), sin embargo, la 
explotación minera depende de factores sociales, debido a esto, estas zonas aún son consideradas regiones rurales. La deserción 
escolar penosamente, sigue siendo mucho más agudo en las zonas que tienen características rurales (Román M., 2013), llegando 
en muchos países a triplicar la tasa entre estudiantes urbanos (CEPAL, 2002-2007).
Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en 
él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000). Entre los múltiples 
problemas socioeducativos que compartimos en esta América Latina, el fracaso escolar es quizás uno de los que más debiese 
preocuparnos. Sin duda la complejidad de esto queda de manifiesto, ante la contundente evidencia que ratifica que el fracaso 
escolar afecta de manera principal y mayoritariamente a quienes pertenecen a los sectores más pobres en las distintas socieda-
des: mientras más pobres, vulnerables y excluidos son los estudiantes, mayores son sus probabilidades de no aprender lo nece-
sario, de no alcanzar buenos desempeños, de reprobar  grado, de dejar de asistir a clases, o finalmente desertar definitivamente 
del sistema escolar. 
La calidad de los sistemas, escolares, de su justicia y construcción de sociedad más igualitarias, inclusivas y justas, debiera ser 
una prioridad de nuestra sociedad. Por este motivo, escuelas con este tipo de conceptos deben generarse para convertirse en 
el principal espacio pedagógico, social, cultural, que permite el ingreso y participación plena e igualitaria de los estudiantes 
a la sociedad. Aquella que ofrece aprendizajes significativos, así como una formación ciudadana relevante e igualitaria, que 
asumiendo las diferencias de sus estudiantes, lo hace en ambientes protegidos, cálidos, desafiantes, participativos, inclusivos, de 
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respeto y tolerantes.  Datos recientes del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL, del IIPE 
UNESCO Buenos Aires y la OEI (2009), señalan que menos de la mitad de los jóvenes de 20 años logran completar la secundaria 
en Latinoamérica. Por su parte, los datos analizados por CEPAL en su Panorama Social del 2007. Desde los niveles de ingreso 
familiares las cifras son lapidarias y del todo preocupantes: cerca del 80% de los jóvenes latinoamericanos pertenecientes a los 
segmentos más ricos de la población (quintil de ingresos más altos), concluyen la enseñanza secundaria. Dicho porcentaje sólo 
llega al 20% en el caso de los estudiantes cuyos ingresos familiares se ubican en el quintil más bajo.
 Este estudio busca medir el impacto de los diversos incentivos económicos (federales e institucionales) y el cómo influyen para 
abatir la deserción académica en los alumnos de la carrera de Ingeniería de Minerales. Con esto, se pretende proponer un plan 
institucional que pueda hacer más eficiente los recursos disponibles de los incentivos económicos otorgados a alumnos suscri-
tos a distintos programas de beca de Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El conocimiento de estos datos, con un plan de 
apoyo económico, puede abatir la deserción escolar.  Ya que, las duras estadísticas muestran que el 70% de quienes suspenden 
definitivamente sus estudios, pertenecen al segmento más pobre de la población (CASEN, 2006).

Desarrollo

Para la realización de esta investigacion se tomó como universo la carrera de nueva creación en Ingeniería de Minerales. Esta 
carrera recibió a su primera generación en 2015 y actualmente cuenta con 3 generaciones con un promedio de alumnos de 35 
estudiantes en cada una. El proceso de admisión que siguen los aspirantes de esta carrera se basan en los estándares fijados por 
la Universidad Autonoma de San Luis Potosí. Actualmente, debido a la logística de la carrera solo se tiene contemplado espacio 
para 40 estudiantes, esto equivale al 50% de los aspirantes que pretenden estudiar esta licenciatura. Considerando estos datos 
se tiene que actualmente el nivel de deserción de la carrera es de apenas el 11.6%.
La carrera de Ingenieria de Minerales (IMIN) está por recibir a su cuarta generación, y actualmente cuenta con poco más de un 
centenar de alumnos, sin embargo, cabe mencionar que, para fines de este trabajo el estudio realizado se basó solo en las pri-
meras tres generaciones. La Tabla 1 muestra la distribución de alumnos por generación de la carrera de Ingeniería de Minerales.   

GENERACIÓN ALUMNOS INSCRITOS

2015 32

2016 37

2017 37

Tabla 1. Distribución por generaciones de los alumnos de IMIN
El análisis estadístico se hizo basado en encuestas para lo cual, se realizó una invitación a todos aquellos alumnos inscritos dentro 
de la carrera quienes participaron voluntariamente en la aplicación, y que además firmaron un consentimiento informado.
Se contó con un total de 85 alumnos voluntarios (27 mujeres y 58 hombres) que representan un 80.18% del total de la población 
estudiantil, del otro 19.82% restante el 10% no pudo ser encuestado debido a que realizaba actividades académicas diversas y el 
otro 9.82% no dio su consentimiento.

σX,Y

σX σy σX σy

d2*(N-1)+Z2*p*q

N*Za2*p*q
n =

ρX,Y= =

(1)

(2)

La muestra representativa se definió a través de poblaciones finitas, utilizando la siguiente ecuación:
Al aplicarse la formula correspondiente se obtuvo como resultado un total de (n) 84 alumnos como mínimo en nuestra muestra 
representativa, con un factor de confianza del 95%. Se generó una base de datos para análisis estadístico y mediante la resolución 

E[(X-μx)(Y-μy)]
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del modelo de Pearson (Ecuación 2) se determinó la correlación de los datos propuestos en la encuesta (Berry, W col; 1985).
donde, La variable σ_XY es la covarianza de (X,Y), el valor σ_x es la desviación típica de la variable (X), σ_y pertenece a la desvia-
ción típica de (Y) y μ denota el valor de chi.

• Análisis del nivel socioeconómico.
El Nivel Socioeconómico es una forma de caracterizar estructuralmente los mercados de productos y servicios en una socie-
dad; es decir, un intento clasificatorio de la población según sus posibilidades de acceso a los mismos (AAM). Para realizar una 
clasificación adecuada del Nivel Socioeconómico (NSE) se consideró la metodología de la Asociación Mexicana de Agencias 
de Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI), que definió que en México hay seis niveles socioeconómicos, el cual denota las 
diferencias en el poder adquisitivo de la población (Tabla 2). 

NIVEL SOCIECONÓMICO INGRESO MÍNIMO INGRESO MÁXIMO

Alta 85,000.00 +

Media alta 35,000.00 84,999.00

Media 11,600.00 34,999.00

Media baja 6,800.00 11,599.00

Baja 2,700.00 6,799.00

Baja extrema 0.00 2,699.00

Tabla 2. Niveles Socioeconómicos en México
Acorde a lo encontrado con la metodología estadística propuesta, se encontró que el NSE perteneciente al estatus bajo es el que 
predomina en casi la mayoría de la población encuestada, ya que se cuenta con un 47.06% de los estudiantes en este nivel, de los 
cuales el 34.12% corresponde al género masculino y un 12.94% al género femenino. Como segundo nivel económico preponderante 
en este programa educativo, se encuentra la clase media con un 22.35%, en una distribución de 16.47% para los hombres y un 5.88% 
en las mujeres. El tercer NSE dominante es el perteneciente al estrato social medio bajo con un total de 17.64%, donde un 11.76% de 
ellos son hombres y el 5.88% restantes corresponden a las mujeres. El 12.96% restante el 5.89% de los encuestados no han especificado 
su ingreso mínimo, el 1.18% está ubicado en el NSE como medio alto y 5.89% está catalogado en baja extrema. Siendo este porcentaje 

a los alumnos que son priorizados para tener un apoyo económico gestionado por la carrera de Ingeniería de Minerales. (Figura 1)
• Impacto de incentivos económicos en la carrera de IMIN.
Los incentivos económicos (Becas) son otorgados por distintos programas federales, o bien, por las Universidades en distintas mo-
dalidades, estas instituciones cuentan con sus propias políticas para poder acceder a las mismas, y se pueden otorgar a los aspirantes 

Figura 1. Nivel Socioeconómico en alumnos de IMIN 
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por varias razones: académicas, culturales, deportivas, proyectos de investigación, nivel socioeconómico, por mencionar algunas.
Los incentivos económicos que ofrece la UASLP son diversas, estos se especifican en la Tabla 3 que muestra las becas internas y 
externas que ofrece la UASLP en la Coordinación Académica Región Altiplano. Las entidades federales que más becas aportan 
a estudiantes de la UASLP son la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (CNBES) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

TIPO BECA

EXTERNAS

Beca de Manutención CNBES 

Madres Mexicanas Jefas de Familia 
(CONACYT)

Apoya tu transporte (CNBES)

De excelencia (CNBES)

Beca de Servicio Social para la Edu-
cación Superior

Programa Nacional de Becas “Inicia 
tu Carrera” (SEP)

CONAFE (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo)

Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente (PRODEP)

INTERNAS Programa de Becas de las Damas 
Voluntarias de la (UASLP)

Tabla 3. Becas proporcionadas por la UASLP y externas (otras dependencias). 
Actualmente, en la carrera de Ingenieria de Minerales el 42% del total de alumnos encuestados cuentan con algún tipo de 
incentivo económico de los antes mencionados (Figura 2). De acuerdo con el análisis estadístico, se puede apreciar que el 47.06% 
(NSE bajo) y 5.89% (NSE bajo extremo) carecen de recursos económicos estables. Sin embargo, en la carrera de IMIN de esta po-
blación en riesgo (53%), el 29% recibe algún incentivo económico para poder continuar sus estudios. Como se ha mencionado 
los datos de la OEI (2009) pone a este 53% de población como un factor de riesgo para la deserción escolar, sin embargo, hasta 
el momento esto no se ha presentado. Este tipo de análisis se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Esquema de alumnos en situación de riesgo por NSE e incentivos económicos
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Figura 2. Esquema de alumnos en situación de riesgo por NSE e incentivos económicos 
Acorde con la Figura 2 se aprecia que un 29% de los alumnos en situación de riesgo debido a su nivel socioeconómico, reciben 
algún incentivo económico que subsana una parte de sus gastos generados por sus actividades académicas. Las becas que de 
alguna forma no consideran un rendimiento académico como lo son CONAFE y PROSPERA también apoyan fuertemente a este 
sector. 
Por otra parte, el 13% de alumnos que no se encuentran en una situación de riesgo por el NSE cuentan con el promedio suficien-
te para acceder a apoyos que están ligados al aprovechamiento académico individual de los encuestados. Con esto podemos 
concluir que los incentivos económicos no solamente subsanan la parte económica de los encuestados, sino que ofrecen un 
aliciente para mantener o alcanzar un rendimiento académico satisfactorio. 
•  Factores que influyen en la asignación de becas en la carrera IMIN.
La correlación estadística constituye una técnica que indica la relación entre dos o más variables. En probabilidad y estadística, la 
correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera 
que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto 
a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A 
lo hacen también los de B y viceversa. Para evaluar los factores predominantes en como se asignan las becas en la carrera de 
Ingenieria de Minerales el modelo de Pearson fue resuelto. Los factores que mostraron correlación para la asignación de becas 
fueron el nivel socioeconómico y el promedio, esto indica que en esta Licenciatura las becas se asignan debido al rendimiento 

VARIABLES Chi2 de Pearson Correlación

Nivel Socioeconómico - Becas 0.039 Existe correlación 

Género - Becas 0.461 No existe correlación

Nivel Socioeconómico – Género 0.133 No existe correlación

Becas – promedio 0.001 Existe correlación

Becas – Número de dependientes 0.770 No existe correlación

Tabla 4. Resultados de Chi²

académico y al nivel socioeconómico que muestran los estudiantes, tal y como se muestra en la Tabla 4.
Las variables que no tienen correlación para la asignación de becas son: el género y el número de dependientes, ya que existen 
estudiantes que son becados y tienen algún tipo de dependiente (hijos). Resulta importante mencionar que según el estudio de 
correlación el género no es factor para la asignación de becas en la carrera de Ingenieria de Minerales.

Conclusiones

De acuerdo con el análisis estadístico realizado, se generan las siguientes conclusiones las cuales pueden aportar una ruta de 
mejora para abatir la deserción escolar. 
• El Nivel Socioeconómico perteneciente al estatus bajo es el que predomina la carrera de Ingenieria de Minerales, cuenta 

con un 47.06%. El 5.89% está catalogado en baja extrema, debido a esto el 52.95% de la población puede tener deserción 
escolar debido al nivel socioeconómico.

• La distribución de becas en esta Ingenieria de minerales esta enfocada al sector mas necesitado ya que el 55.86% del grupo 
vulnerable debido al nivel socioeconómico recibe algún incentivo económico para subsanar sus gastos. Esto pudiese ser 
factor que fortalece la permanencia de los alumnos en esta licenciatura.  

• Se encontró una correlación estadísticamente significativa en las variables  Nivel Socioeconómico y las becas otorgadas, en 
nuestra población de estudio.

• El género es una variable completamente independiente a la hora de otorgar las becas, ya que en la Universidad no se 
realiza distinción alguna cuando se trata del género, y ambos se encuentran en niveles igualitarios, en nuestra población de 
estudio, no se encontró una asociación estadísticamente significativa.  

• Así mismo, el género no es un factor limitante para poder cotizar a un estrato social elevado, pues la Figura 1 revela que 
ambos géneros se encuentran en posiciones de NSE similares, pero se obtienen variaciones debido a que dentro de la 
carrera hay mayor índice de hombres que mujeres, por otra parte, se obtuvo un resultado de chi2 = 0.133 lo cual comprueba 
lo mencionado anteriormente, ya que efectivamente el género es un factor independiente al NSE.

• Al analizarse la variable de las personas que cuentan con un apoyo económico y la del promedio, se identifica que estas 
son dependientes entre sí, pues en la mayoría de este tipo de incentivos el contar con un promedio >8 es un requisito 
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indispensable.
• Mediante el análisis entre el número de dependientes con las becas otorgadas, se puede concluir que efectivamente es una 

situación importante para poder tener acceso a apoyos económicos, en nuestra población de estudio, no se encontró una 
asociación estadísticamente significativa de esta variable.

Aunado a esto, se considera relevante  promover y dar seguimiento a los incentivos económicos en los universitarios, como 
estrategia para poder abatir el abandono escolar.
. 
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Resumen

La inducción e integración a la vida universitaria son una constante en cada ciclo escolar, van dirigidas a estudiantes que consi-
guen su ingreso a la universidad y son de gran importancia para la Unidad Académica de Negocios la cual viene implementando 
estrategias orientadas a hacerles más sencilla su adaptación a la universidad, las cuales están fundamentadas en el Plan de 
Desarrollo Institucional y el Plan Institucional de Tutorías. 
Una de las principales estrategias es el curso de inducción que consta de ocho módulos donde se abordan temas como la 
historia, visión, misión, del plantel, así como las materias que obtuvieron bajos rendimientos con el propósito de nivelarse, siendo 
estas matemáticas e inglés. Otras materias que se incluyen son economía y finanzas las cuales según la experiencia académica 
presentan los mayores niveles de reprobación.
Otra estrategia implementada es la integración de los estudiantes de nuevo ingreso a través de distintas actividades tales como 
el encuentro de padres de familia, el acompañamiento tutorial individual y grupal, asesoría académica, y por último la integra-
ción en valores.

Introducción

La educación universitaria en últimas décadas ha cobrado gran relevancia debido a la demanda de jóvenes que aspiran a estu-
diar una carrera profesional.  Sin embargo, la transición de los estudiantes de bachillerato a nivel licenciatura es compleja ya que 
es un proceso de adaptación en diferentes ámbitos para los estudiantes que aspiran a un lugar dentro de las aulas universitarias. 
Uno de los desafíos que enfrentan es nivelar las deficiencias de los aprendizajes que traen consigo desde la educación básica y 
que impacta en su preparación académica profesional.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) comparte con otras instituciones de educación superior, el reto de brindar educación aten-
diendo indicadores de calidad que le permitan formar profesionistas competitivos con sentido ético y humanístico. Como una estra-
tegia para responder a estos desafíos. La UAS ha diseñado un Programa Institucional de Tutorías (PIT-UAS) de acuerdo a las propuestas 
de la ANUIES y atendiendo a los lineamientos enmarcados en el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-2009 (Cuén, 2005).
Esta investigación tiene como propósito dar a conocer las estrategias de inducción a la vida universitaria que la Unidad Académica 
de Negocios, (UANEG) de la UAS ofrece a sus estudiantes con la intención de nivelar su rendimiento en las áreas con mayor defi-
ciencia y a la vez integrarlos para que logren su adaptación al medio en el que se desenvolverán durante sus estudios universitarios.
Este trabajo presenta el programa de inducción a la universidad, las estrategias de integración del estudiante y las estrategias de 
integración en valores que se implementan en la UANEG.

1. Programa de inducción a la universidad
Proceso de admisión

En nuestros días los jóvenes que tienen la oportunidad de acceder a la educación de nivel superior se encuentran con diferentes 
filtros para lograr obtener un espacio en las aulas universitarias.  Entre ellos es la aplicación de exámenes de selección y de diag-
nóstico que aplica CENEVAL así como entrevistas entre otros factores que son determinantes para su incursión en la universidad. 
Una vez logrado el mérito de ingreso, se recurre a observar los resultados de los jóvenes seleccionados y en referencia a datos 
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proporcionados por Servicios Escolares se muestra que existe una marcada tendencia a salir con deficiencias en materias como 
matemáticas, inglés etc. La Universidad Autónoma de Sinaloa, no es ajena a esta problemática por lo que lleva a cabo acciones que 
permitan lograr en los estudiantes de nuevo ingreso, el nivel académico más óptimo para dar inicio a sus actividades universitarias.
Las acciones que implementa la UAS están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, en su cuarto objetivo denominado 
Educación de Calidad, que propone la UNESCO, mismas que se enmarcan en el nuevo modelo educativo 2017 que tiene como 
propósito “…brindar educación integral de calidad, la cual busca desarrollar las diversas dimensiones de la persona: ética, cogni-
tiva, afectiva, comunicativa, corporal, social y cultural”.  (Rodríguez y García, 2017) 
La Unidad Académica de Negocios atendiendo a estos lineamientos se sujeta al nuevo modelo educativo a través del Plan de 
Acción Tutorial que motiva a lograr una educación integral de calidad a través de impulsar la eficiencia terminal de sus progra-
mas, así como disminuir los índices de deserción y el rezago estudiantil.
En el 2017 la Unidad Académica de Negocios, para dar cumplimiento a las directrices antes señaladas y atendiendo la demanda 
de alrededor de 780 estudiantes de nuevo ingreso se dio a la tarea de hacer un diagnóstico con el fin de detectar las asignaturas 
con mayor índice de reprobación de los alumnos seleccionados que impactan directamente en el perfil de su carrera. Por tal 
motivo, la Unidad lleva a cabo cursos de inducción con contenidos que vienen a reforzar las áreas con mayores deficiencias 
académicas y asimismo brindar apoyo al estudiante para promover sus habilidades para el estudio independiente, de tal manera 
que las estrategias que utilice resulten más eficientes para su aprendizaje.

Curso de Inducción

El curso de inducción es un espacio informativo en el que los estudiantes de nuevo ingreso conocen la universidad, el programa 
educativo que cursa y los servicios y programas de apoyo con los que cuenta. El periodo en el cual se ofrece es de dos semanas 
con una duración de 50 horas, el cual se imparte en los tres turnos y horarios que oferta la Unidad Académica. Dentro del mismo 
se   contemplan contenidos de las asignaturas con mayor deficiencia detectados en los resultados del examen CENEVAL y que 
repercuten en el perfil de ingreso del programa educativo seleccionado. Asimismo se realizan dinámicas sobre estrategias de 
aprendizaje, de la estructura administrativa, aspectos normativos de observancia general, los servicios de atención estudiantil, 
que se brindan de manera gratuita, así como las instalaciones con las que cuenta la Unidad Académica. 
La información antes descrita se encuentra plasmada en un manual de apoyo denominado “Curso de Inducción” que se le facilita 
al alumno, mismo que tiene como objetivo reforzar los contenidos del curso de una manera sencilla y concisa. 
La estructura del manual consta de ocho módulos los cuales se describen a continuación:
El módulo uno presenta los antecedentes de la Unidad Académica de Negocios, la misión y visión, normatividad académica (regla-
mento interno y de servicios escolares). Matemáticas es el segundo módulo que se observa ya que es una de las asignaturas con ma-
yor debilidad en los alumnos de nuevo ingreso, según los datos que de manera histórica han sido arrojados en el examen Ceneval. En 
el tercer módulo se ofrece la asignatura de Economía dado la pertinencia de la Unidad Académica orientada al área de los negocios. El 
módulo cuatro es de inglés, se incluye debido a que esta asignatura al igual que matemáticas presenta un bajo rendimiento al ingre-
sar al programa educativo, y es primordial elevar la calidad del área de idiomas. En el módulo cinco se abordan temas relacionados con 
técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Es en el módulo seis donde se imparte la materia de finanzas, ya que se encuentra 
dentro del plan de estudios, y porque dada la experiencia es una de las asignaturas que presenta mayor índice de reprobación en el 
transcurso de la carrera. En el módulo siete se desarrollan temas referentes a los valores universitarios, que son de suma importancia 
para la formación integral de los estudiantes y por último en el módulo  ocho se presenta el programa institucional de tutorías que 
da a conocer al estudiante el acompañamiento académico, personal y profesional que tendrán en su trayectoria escolar.

Examen de ubicación del idioma inglés

En un mundo globalizado como el que se vive hoy en día, la UNESCO continúa fomentando el aprendizaje del idioma extran-
jero, en este caso el inglés, como un instrumento indispensable para el conocimiento. Ante ello la UANEG destaca la importan-
cia del idioma extranjero, y por tal razón se requiere aplicar al momento de ingresar a la institución el examen de Ubicación de 
este idioma. 

Para asignarles la ubicación a los alumnos de nuevo ingreso, se lleva a cabo un examen especialmente diseñado para detectar 
el nivel de conocimientos en el que el alumno se encuentra. Este instrumento evalúa tanto la gramática y vocabulario como las 
habilidades de compresión auditiva y de lectura, al igual que las habilidades productivas: Oral y escrita. Los alumnos de nuevo 
ingreso o que por primera vez tomen un curso de inglés se canalizan al Centro de Idiomas de la Universidad para presentarlo. Las 
coordinaciones de cada programa educativo de la Unidad Académica, son las responsables de coordinar y programar este exámen.
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2. Estrategias de Integración del estudiante

Reunión con padres de familia

El ingreso de estudiantes cada vez más jóvenes llevó a las universidades a realizar reuniones con padres de familia. Muchos estudian-
tes ya no vienen con la madurez y la mayoría de edad como antes, todavía están bajo la tutela de los padres y por eso es necesario 
establecer canales de comunicación con ellos, crear confianza y darles a conocer las instalaciones, los departamentos y servicios a los 
cuales pueden acudir a solicitar información sobre el desempeño académico de sus hijos. Con cierto asombro los jóvenes y algunos 
padres de familia reciben el citatorio a la reunión por considerar que los estudiantes ahora universitarios, son personas adultas y ya son 
responsables de su accionar. Después de llevar a cabo este tipo de reuniones, los padres han expresado que ésta es una muy buena 
estrategia que les brinda confianza al saber que sus hijos, sin importar la edad, se encuentran atendidos en una institución que se 
ocupa del bienestar integral de sus estudiantes. Al principio acudía poca gente, la respuesta inicial era de 50 a 100 por ciclo escolar y 
mayormente eran mujeres quienes acudían. En las reuniones de los últimos ciclos escolares ha habido una mejoría sustancial en la 
asistencia de hombres, ahora acuden a la reunión introductoria un promedio de 300 a 350 padres de familia entre hombres y mujeres.
La socialización del Programa Institucional de Tutorías (PIT) es el tema central que se aborda en la reunión el cual es un servicio univer-
sitario que se ofrece en todas las Unidades Académicas con la finalidad de fortalecer la formación integral del estudiante, brindando 
apoyo a lo largo de su trayectoria académica, el cual tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a través de un proceso de atención, acompañamiento y orientación del estudiante para promover 
su mejor desempeño escolar y desarrollo integral, en él están contemplados diferentes formas de prestar atención personal, profesio-
nal y académica al estudiante. PIT (2009) Este programa se expone de manera detallada a los estudiantes en el curso de inducción.

Estrategias de acompañamiento
Desarrollo de la Tutoría

La tutoría se considera una forma de propiciar el aprendizaje continuo, un proceso de acompañamiento durante la formación del 
estudiante, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por académicos 
competentes y capacitados para esta función (ANUIES, 2001).
Las tutorías que se le imparten a los estudiantes de la Unidad Académica de Negocios apoyan a los procesos que impulsan y 
retroalimentan el modelo educativo centrado en el aprendizaje, acompañando al estudiante en su tránsito por la institución fa-
voreciendo que la educación sea integral y de calidad, mejorando los niveles en los indicadores de retención, aprovechamiento, 
eficiencia terminal, titulación y desempeño profesional, tal como lo marca el PIT UAS.
La tutoría proporciona enseñanza compensatoria o complementaria a los estudiantes y se realiza durante o después de la jornada esco-
lar ordinaria. Por su modalidad de atención, puede ser: individual, cuando se dirige de manera personalizada a un estudiante por parte 
del tutor, quien lo acompaña durante su trayectoria escolar; la otra modalidad de la tutoría es la grupal y esta se realiza cuando el tutor 
brinda atención a grupos de entre 10 y 15 estudiantes. Esta cifra puede variar según circunstancias emergentes presentes en el aula.
La tutoría grupal se otorga para proporcionar información sobre el ambiente universitario; los diversos servicios que la universidad 
cuenta para atender a los estudiantes, los asuntos de su vida académico-administrativa, reglamentos, compromisos, derechos y 
obligaciones, y socializar el PIT-UAS. Adicionalmente, la tutoría grupal, es útil para hacer diagnósticos de los estudiantes e incidir 
en el análisis de situaciones grupales relacionadas con su actividad académica. Esta modalidad de tutorías, también permite 
identificar estudiantes que requieren tutoría individualizada.
La Unidad Académica de Negocios se enfoca en la tutoría grupal debido a que el número de alumnos llega a ser hasta 50 alumnos 
por aula, y sólo cuando es necesario el tutor brinda la tutoría individual. Esta estrategia de acompañamiento es de suma importancia 
debido a que los estudiantes sobre todo los de nuevo ingreso, se sienten atendidos y seguros que ante una problemática presenta-
da sea de tipo académica o personal, contarán con el apoyo honesto y desinteresado de su tutor quien con interés en la capacita-
ción continua, con compromiso institucional y principalmente con voluntad para brindar orientación, los acompañará durante sus 
estudios en la universidad buscando con ello cimentar y desarrollar su personalidad, su identidad y su autonomía, que les permita 
tomar las mejores decisiones ante las dificultades que se les presenten, teniendo como última opción el abandono de sus estudios.

Asesoría académica

Schonfeld y Barrios (s/f ) define a la Asesoría Académica como una actividad sistemática y continua, cuyo fin es apoyar al estu-
diante en la resolución exitosa de sus situaciones académicas. Asimismo, se concibe como un proceso progresivo, continuo e 
integral entre docentes, estudiantes y el resto de los integrantes de la comunidad universitaria, permitiendo la planificación y 
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desarrollo de experiencias que propicien la formación integral del estudiante así como también, optimizar la función del docente 
de tal manera de elevar el rendimiento académico e institucional.
La tutoría difiere de la asesoría, pues ésta última tradicionalmente es asumida por las IES para lograr objetivos precisos como 
la resolución de dudas y problemas de aprendizaje de los alumnos durante cualquier curso, la dirección de tesis, dirección de 
proyectos de investigación, de servicio social y la coordinación de prácticas profesionales, entre otros (ANUIES, 2001).
La Unidad Académica de Negocios implementa el Programa de Asesoría Académica (PAA) el cual surge con el propósito de apo-
yar a los estudiantes que presentan dificultades académicas como, bajo rendimiento escolar o que están en riesgo de deserción 
escolar y que desean continuar sus estudios profesionales, estando conscientes de la necesidad de mejorar y desarrollar las com-
petencias que requieren para permanecer y finalizar su carrera profesional. El PAA, representa, el compromiso de atender en los 
estudiantes, las deficiencias académicas que por diversos factores internos y externos a su persona, han causado la reprobación 
de materias y/o deserción de sus estudios profesionales. Estas deficiencias académicas requieren la atención personalizada, para 
que con el compromiso y participación del alumno, se busque disminuir la reprobación y deserción escolar. 
Es importante resaltar que es en primer año cuando se registran los mayores índices de reprobación y deserción en los estu-
diantes, es por ello que la asesoría académica brindada por docentes especializados en las diferentes asignaturas de mayor 
reprobación será el incentivo que permita regularizar a estos jóvenes que por falta de comprensión de las asignaturas han 
mermado su rendimiento académico.
La asesoría académica se presta en horarios extra-clase a aquellos estudiantes que lo requieran, en esencia es de carácter preven-
tiva y asistencial: Preventiva, ofreciendo apoyo académico a los estudiantes con miras a crear las condiciones básicas necesarias 
que le permitan desempeñarse adecuadamente en la consecución de sus estudios. De manera asistencial, dado que posibilita 
a los estudiantes con bajo desempeño académico, la expresión de debilidades, dudas y conflictos han causado la reprobación 
de unidades de aprendizaje, para que con su compromiso y su participación se busque disminuir la reprobación y deserción 
escolar. Ofrece un espacio para el diálogo constructivo (docente-estudiante), mediante el cual, éste forma su criterio, desarrolla 
las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y el dominio de estrategias de estudio y aprendizaje. 
El proceso que se sigue para desarrollar el programa de asesoría académica de los estudiantes de nuevo ingreso es primera-
mente la detección por parte de Servicios Escolares de las unidades de aprendizaje con bajo rendimiento y/o alto índice de 
reprobación para hacer del conocimiento al Departamento de Tutorías quien tiene bajo su responsabilidad la organización, 
desarrollo, supervisión y evaluación apoyado por las Coordinaciones de Carreras y Áreas Académicas.

Asesoría par

La asesoría par también conocida como tutoría entre iguales, según Durán y Vinyet (2004), citado en el PIT UAS, es un método 
de aprendizaje cooperativo mediante el cual un alumno (el alumno tutor) aprende enseñando a su compañero (alumno tutori-
zado), que a su vez aprende gracias a la ayuda personalizada y permanente recibida. Así pues, es una estrategia que aprovecha 
pedagógicamente las diferencias entre los alumnos y nos permite ver la diversidad no como un problema, sino como un recurso. 
En el PIT-UAS se considera este concepto, para aplicarlo a la actividad de la asesoría entre pares; ésta se concibe como apoyo 
a la actividad tutorial y consiste en la asesoría disciplinar que brindan estudiantes de grados avanzados (asesor par) a otros 
estudiantes, para propiciar la creación de ambientes que favorecen el aprendizaje significativo y la formación integral, a partir de 
la comunicación y el intercambio de experiencias.
La tutoría entre iguales no es una actividad espontánea o casual, requiere de capacitación previa, valoración de su ejecución y 
análisis de resultados, por ello debe ser implementada considerando las fases de planeación, desarrollo y evaluación de la tutoría.

3 Estrategias de integración en valores

La UAS no sólo se limita a las actividades académicas, si no que trasciende según lo plasma su Plan de Desarrollo Institucional 
(2017) a una  innovación educativa que contempla una atención integral de los estudiantes en la que se desarrollen armónica-
mente todas sus dimensiones intelectual, profesional, humana y social,  ésta filosofía ha sido abrazada en la UANEG a través de 
actividades dirigidas a los estudiantes con la finalidad de promover la integridad académica en la comunidad universitaria desarro-
llando actividades que les permitan conocer y adoptar los valores universitarios. La misión de la integración es fomentar actitudes 
y valores necesarios para lograr cambios en los comportamientos de los estudiantes y promover en ellos, una formación integral.
Las coordinaciones de carrera son las responsables de idear y promover  los valores, tales como: solidaridad, respeto, amistad, 
tolerancia, confianza, gratitud,  honestidad, honradez entre otros, a través de actividades en la que se hace partícipe a los estu-
diantes, quienes con su creatividad y trabajo colaborativo logran una satisfacción personal y al mismo tiempo se enaltecen los 
valores universitarios. Una de las principales acciones desarrolladas para fomentar los valores es la Bienvenida UANEG que busca 
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integrar a los alumnos de nuevo ingreso, con actividades lúdicas, deportivas, fiestas rompe hielo, entre otras actividades que 
logran sumar confianza en ellos mismos, entre iguales y crear identidad con su alma mater.

4. Propuestas y conclusiones

La transición del bachillerato a la universidad es compleja debido a los cambios en el entorno académico y social, es por ello que 
la Unidad Académica de Negocios busca desde un inicio generar un vínculo de comunicación, confianza y respeto que conlleve 
a una trayectoria y culminación satisfactoria de su carrera profesional.
La UANEG se ocupa de recibir a los que formarán parte de su comunidad universitaria desarrollando estrategias que permitan 
lograr en ellos una integración y nivelación de las asignaturas con bajo rendimiento. Esto se ha conseguido a través de una 
adecuada atención en el curso de inducción, en la socialización de la acción tutorial, en la asesoría académica y asesoría par, en 
actividades lúdicas y de valores que han logrado crear en los estudiantes de nuevo ingreso un sentido de pertenencia a hacia la 
institución de la que ya forman parte.
Entre las actividades que se proponen para mejorar la inducción e integración a la vida universitaria son:
• Ofrecer el mensaje de bienvenida de manera presencial por parte de los directivos de la Unidad Académica, ya se viene 

realizando de manera virtual pero se considera de mayor calidez hacerlo de manera física.
• Fortalecer el programa de asesoría académica y asesoría entre iguales motivando a los actores a la participación oportuna y 

continua para alcanzar el objetivo para el que fueron creados, el cual es bajar los índices de reprobación y deserción escolar.
• Fomentar actividades deportivas que beneficien la salud corporal y mental así como la integración entre iguales.
• Incluir el cine-valores y talleres motivacionales como herramientas que inviten a la reflexión y a la práctica de los valores.
• Ofrecer cursos de búsqueda de información en internet de contenidos académicos.
• 
El hacer realidad estas propuestas afectará positivamente en la adaptación e integración y se contribuirá al mejoramiento de 
la calidad educativa que se ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso, a través de un proceso de atención, acompañamiento y 
orientación para promover su mejor desempeño escolar y desarrollo integral que es el objetivo central la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y a su vez de la Unidad Académica de Negocios.
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Resumen

Gardner (1995) mencionó que no existe una inteligencia general y total, sino que coexisten múltiples inteligencias como un 
conjunto de capacidades que permiten que una persona resuelva problemas o forme productos que son de importancia en 
su vida. El tener la información de las inteligencias múltiples de los estudiantes de nivel superior servirá de apoyo al tutor para 
poder elaborar un diagnóstico que le permita aplicar estrategias y acciones institucionales que contribuyan para el estudiante 
finalice la licenciatura y lograr la formación integral. Se analizó la inteligencia emocional de 59 estudiantes del segundo semestre 
de Licenciado en Derecho. El Método de estudio siguió un enfoque cuantitativo-descriptivo y el instrumento aplicado fue la 
prueba de Weisinger (2001). Los resultados más relevantes se observaron en la comparación por género, siendo los hombres 
quienes presentaron los mayores promedios en los diferentes campos de la prueba. Por campos de inteligencia, la diferencia 
significativa se observó en Control de emociones, Relacionarse bien y Asesoría emocional. Bajo ese contexto, es altamente 
recomendable que se impartan cursos y talleres, a los algunos y tutores, orientados a fomentar sus habilidades para una mejor 
Inteligencia Emocional. 

Introducción

Al revisar los estudios de Inteligencias Múltiples encontramos que inicia con varias definiciones, desde las que plantean que existen 
tres tipos de inteligencias múltiples hasta las de siete destrezas primarias que son: comprensión verbal, habilidad numérica, rapidez 
perceptiva, memoria asociativa, razonamiento, fluidez verbal y habilidad espacial. Estas dos teorías forman las dos primeras teorías mul-
tifactoriales de la inteligencia las cuales utilizaron para otras teorías de la segunda mitad del siglo XX (en Hadweh & Maureiura, 2017).
Por su parte Gardner (1995) definió la a Inteligencia Emocional (IE) como la capacidad que posee un sujeto para razonar en forma 
crítica, resolver problemas y tomar decisiones que se le presentan en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Planteó 
pasar del enfoque tradicional que muchos docentes se afrontan en el proceso de enseñanza/aprendizaje, al analizar que cada 
estudiante cuenta con destrezas, habilidades e inteligencias únicas, las cuales intervienen en su práctica para el aprendizaje. La 
teoría de Gardner parte de dos principios básicos: la idea de que todas las personas poseen al menos ocho formas diversas de 
inteligencia, y la posibilidad que tiene cada persona para potenciar sus inteligencias sobresalientes, para fortalecer otras que se 
encuentran en un estado menos avanzado. De manera tal, que para Inciarte y González (2012) la IE es multifacética y dinámica.  
Este tipo de estudios implican el análisis de una serie de indicadores que permiten determinar el comportamiento académico 
de los estudiantes en su tránsito por la escuela, y proporcionan un diagnóstico institucional a través del cual se pueden identi-
ficar fortalezas y debilidades de las instituciones educativas, que servirán como punto de referencia para el establecimiento de 
estrategias que resuelvan en cierta medida los problemas enfrentados por la educación.
En el presente trabajo de investigación se analizó la Inteligencia Emocional de una muestra 59 estudiantes de ambos sexos, de 
segundo smeestre de la Licenciatura en Derecho, del ciclo 2017- 2018, de la Universidad Autónoma de Campeche Universidad. 
Se recabaron los datos mediante la escala de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman modificado por Weisinger (2001). El 
objetivo fue identificar los tipos de Inteligencia Emocional que ha desarrollado los estudiantes de la Facultad de Derecho y que 
les serán de utilidad en el transcurso de la carrera y en el ejercicio profesional.

Desarrollo
Inteligencias múltiples

Gardner (1995) señaló, a través de su teoría de las inteligencias múltiples, que la inteligencia no es innata, sino que domina todas 
las destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano; estableció que la inteligencia está localizada en 
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diferentes áreas del cerebro, vinculadas entre sí y que pueden trabajar en forma individual, teniendo la cualidad de desarrollarse 
si encuentran un ámbito adecuado. Estas inteligencias pueden englobarse en: lingüística-verbal, física-kinestésica, lógico-mate-
mático, espacial, musical, interpersonal y naturalista: 
Luego entonces, es importante hacer mención lo que Gardner remarca “…dirigentes de una sociedad tienen en mente los resul-
tados claros del aprendizaje cuando crean determinadas clases de instituciones educativas, cuando admiten ciertos estudiantes 
y evalúan su éxito o fracaso utilizando determinadas clases de pruebas…”, por lo que, si bien es cierto que es de gran interés de las 
instituciones educativas por elevar la calidad de la educación, también cierto es, que los dirigentes de las distintas comunidades 
tienen muy claro que es importante el proceso enseñanza-aprendizaje y, por ende, los resultados de este.
Además, Gardner también pondera que “…los individuos se diferencian en la intensidad de estas inteligencias –lo que se ha dado 
en llamar perfil de inteligencias”– por lo que es importante tomar en cuenta dichos perfiles, ya que nos encontramos inmersos 
en la globalización y será deseable que los profesionistas sean más competitivos en el ámbito laboral realizando diversas aptos 
para resolver los problemas que se les presente.  
De hecho, la investigación ha puesto de manifiesto que las personas con mayor IE alcanzan un mayor éxito profesional (Weisin-
ger, 2001) sienten menos inseguridad en el trabajo (Jordan, Ashkanasy, Hartel y Hooper, 2002) sufren menos burnout (Extremera 
Pacheco y Fernández Berrocal, 2004), son más eficaces trabajando en equipo (George, 2000), tienen una mayor capacidad para 
desarrollar un liderazgo efectivo (Bar-On, 2005), y presentan un mejor desempeño en forma de puestos más elevados, más mé-
ritos y una mejor evaluación por parte de sus compañeros y supervisores (Lopes, Grewal, Gall, Kadis y Salovey, 2006). Asimismo, 
los directivos o ejecutivos superiores con mayor IE obtienen un mayor rendimiento (Watkin, 2002), además de mostrar una mejor 
orientación al cambio y un mayor compromiso con su organización (Carmeli, 2003; Vakola et al., 2004, citados por Danvila del 
Valle y Sastre Castillo, 2010). Además de que hay un vínculo con la satisfacción laboral y la conducta extra-rol de sus subordinados 
(Wong y Law, 2002) (óp. cit.).
Al respecto, Weisinger (2001) expresó que la IE es, en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones; de forma intencional 
hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros con el fin que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar 
de manera que mejoren nuestros resultados.
Para Sánchez López, León Hernández y Barragán Velásquez (2015)  la IE está vinculada al rendimiento académico, aunque difieren 
de varios autores en cuanto a la generalización; ya que encontró que no todos los factores de la IE están correlacionados con el 
rendimiento académico.
Por lo que, el fomento de la IE y l ainvestigación de su impacto en el rendimiento escolar, ayudaría a potenciar las relaciones inter 
e intrapersonales, a mejorar en el trabajo y tendrían efectos beneficiosos en el contexto educativo. 
Así pues, los dogmas de la teoría de las inteligencias múltiples no son una parte necesaria del este estudio, aun cuando se 
reconoce que hay que las personas aprenden de diferentes maneras. Estas diferencias ponen en crisis un sistema educativo que 
cree que todos los estudiantes pueden aprender las Unidades de Aprendizaje de la misma manera y que solo es suficiente una 
estrategia uniforme y general para poner a prueba el aprendizaje.

Método

En este estudio de investigación se recabaron los datos mediante la utilización de la escala de IE de Daniel Goleman modificado 
por Weisinger (2001), aplicado a 59 estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Campeche, de ambos sexos. La prueba fue aplicada en forma grupal y durante las horas de clases a estudiantes que quisieron par-
ticipar voluntariamente en la investigación. La herramienta constó de 45 ítems, con preguntas cruzadas que permitieron evaluar 
cinco campos de IE. Cada ítem se evaluó con una escala del de 1 a 7; considerando de 1 a 4 como capacidad en grado bajo y del 
5 al 7 capacidad en grado alto. Al evaluar los campos se sumaron las respuestas de gado bajo y de grado alto por separado y se 
etiquetó a los datos como masculino capacidad en grado bajo (MGB), masculino capacidad en grado alto (MGA), femenino capa-
cidad en grado bajo (FGB) y femenino capacidad en gado alto (FGA). Se procesó la información en hojas dinámicas de Excel (Ver. 
16.15 de Office 365). Se aplicó ANOVA de dos vías considerando género (masculino/femenino) y capacidad en grado (bajo/alto).

Resultados

De acuerdo con los resultados, la prueba permitió definir cinco aspectos como: autoconciencia, control de las emociones, 
automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional. De las 59 encuestas aplicadas, se descartaron tres por tener datos in-
completos, y quedaron 24 de hombres y 32 de mujeres. De acuerdo con la prueba, se sumaron preguntas ligadas de cada campo, 
por estudiante, para capacidad en grado bajo como alto. En general los promedios de respuesta por género indicaron una mayor 
variabilidad en la población masculina, particularmente la MGB (Tabla 1). Se aplicaron intervalos de confianza (IC, p=0.05), de esa 
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forma se determinó que los estudiantes por debajo del IC con capacidad en grado bajo se les dará seguimiento para si apoyo 
individualizado (1 hombre y 5 mujeres).

MGB MGA FGB FGA
Promedio 4.2                5.7                4.3                5.4                
Desv Est 0.76              0.52              0.46              0.48              
Intervalo 0.70              0.27              0.25              0.26              

Tabla 1. promedio de respuestas en los ítems.

Figura 1. Autoconciencia. Figura 2. Automotivación.

En general los hombres presentaron las mayores sumatorias por campo de inteligencia emocional. Para el campo de Autoconcien-
cia (sumatoria ideal = 84) y Automotivación (sumatoria ideal = 49) no se encontró diferencia significativa entre géneros (Figs. 1 y 2).
MAS masculino, FEM femenino, AC autoconciencia, AM automotivación. Las variables que presentaron diferencia significativa 
fueron Control de emociones (sumatoria ideal = 70, F=1.97, gl=23/30, p=0.04), Relacionarse bien (sumatoria ideal = 140, F=0.89, 
gl=23/30, p=0.05) y Asesoría emocional (sumatoria ideal = 91, F=0.61, gl=23/30, p=0.05) (Fig. 3, 4 y 5). 

Figura 3. Control de emociones Figura 4. Relacionarse bien
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En general, los estudiantes masculinos de la Facultad de Derecho tienden a mantener puntajes promedio por arriba de la ten-
dencia de capacidad en grado alto. De los estudiantes que respondieron las encuestas, 18/56 (32%) respondieron por debajo del 
intervalo de confianza de acuerdo con su género y de ellos 6/56 (10%) deben ser atendidos en lo particular para que desarrollen 
estrategias que les faciliten la permanencia y conclusión de la carrera.
Extremera Pacheco y Fernández Berrocal (2004) analizaron una población de estudiantes de nivel superior y encontraron que 
la mujeres tendían a un mejor control de emociones, caso contrario de este estudio; mientras que los mismo autores coinciden 
en que los estudiantes varones tienen una red de apoyo que les permite manejar mejor su asesoría emocional. Por su parte 
(Sanchez Lopez, Leon Hernandez, & Barragan Velasquez, 2015) insisten en qu deben hacerse más estudios sobre IE y rendimiento 
académico; toda vez que encontraron una correlación negativa entre estos parámetros, lo que implica que los alumnos con 
calificaciones regulares tienden a manejar mejor sus emociones.

Propuesta 

• Los hombres de la Licenciatura en Derecho de la UAcam cuentan con más alto nivel de IE que sus pares femeninas; sin 
embargo las mujeres cuentan con más diversidad de estrategias de IE que los varones.

• Por ser una licencitura elegida como primera opción, las más de las veces, se percibe un grado de IE en los estudiantes, 
tendiente a la alta.

• Hace falta hacer estudios comparativos con licenciaturas de segunda y tercera opción. 
• Es necesario trabajar, desde la tutoría, con las estudiantes para que cuenten con redes de colaboración que les facilite 

adquirir herramientas en pro de la IE para fortalecer su seguridad, que se refleje en su formación profesional.
• Solicitar la colaboración a los docentes-tutores, para que apliquen las pruebas de inteligencia emocional a todos sus 

tutorados, para hacer un análisis de estos, que redunde en el rendimiento académico del tutelado.
• Impartir cursos de Inteligencia Emocional con el propósito de mejorar la satisfacción del estudiante consigo mismo y con 

su entorno, que redunde al rendimiento académico y en su formación como profesional.
• Hacer una invitación a los profesores-tutores, para que asistan a cursos-talleres, diplomados de inteligencia emocional, 

entre otros, con el propósito de que se atienda mejor al tutelado y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad.
• Crear en las Facultades de Derecho un Departamento de Trabajo Social y Psicología, con expertos en la materia con la 

finalidad de que lleven a cabo estudios, para detectar las diferentes inteligencias que existen en cada Facultad, y de esta 
manera orientar a los alumnos, de acuerdo con sus destrezas y habilidades.     

Figura 5. Asesoría emocional.
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Resumen

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), considera a la tutoría como un proceso 
de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, con atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido 
de alumnos, por parte de profesores competentes. También reconoce el concepto de formación integral como el proceso 
educativo que toma en cuenta y percibe a los sujetos en su totalidad, ubicando y considerando sus emociones, intelecto, afecto, 
razón, valores, aptitudes y actitudes, en una visión holística y multidimensional del ser humano. Esta investigación se llevó a cabo 
con un método cuantitativo donde se aplicó un cuestionario a 170 alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya 
(ENMSC) que asistieron al curso de verano y también un cuestionario a 14 tutores de acompañamiento con temas relacionados 
con su acción tutorial para lograr la formación integral y disminuir el rezago educativo el cual es considerado como un indicador 
que proporciona información sobre el atraso y el bajo rendimiento académico. Algunas de las estrategias que llevan a cabo los 
tutores de acompañamiento son las siguientes: Entrevista, acercamiento con padres y tutorados, orientación, canalización y 
seguimiento, comunicación asertiva, acompañamiento personalizado y fomentar las actividades complementarias. 

Introducción

La figura del tutor, con diversos nombres y funciones, ha estado presente desde siempre en todo hecho educativo a través de 
toda la Historia de la Educación. Desde el año 387 a.C. Platón practicó la tutoría, tuvo entre sus discípulos a Aristóteles. En el 347 
a.C. el sabio Aristóteles se trasladó a Pela, antigua capital de Macedonia, donde se convirtió en tutor de Alejandro (más tarde 
Alejandro III el Magno), hijo menor del rey Filipo II. [1]. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), considera a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, con 
atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de profesores competentes, apoyándose en 
teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza; en donde el tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno 
para guiarlo hacia su formación integral [2].  Por lo anterior el objetivo del presente es conocer las estrategias que llevan a cabo 
los tutores para desarrollar la formación integral de los alumnos y disminuir el rezago para corroborar lo mencionado por los 
tutores, se llevó a cabo una encuesta a 170 tutorados para conocer el acercamiento que tienen con el tutor y su perspectiva de 
acción tutorial, la cual está dividida en 4 tipos de intervención. (Inductiva, Diagnostica, preventiva y remedial) 

Desarrollo 

Para la Universidad de Guanajuato el ser tutor se define como “El proceso de acompañamiento de tipo académico y personal 
a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, solucionar problemas escolares, 
desarrollar hábitos y métodos de aprendizaje, trabajo, reflexión y convivencia social” [3]. De acuerdo a lo anterior se puede definir 
la tutoría como una intervención docente en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento 
cercano al estudiante, sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de diver-
so tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales. [4] Los resultados de la encuesta que se realizó con 14 tutores de 
acompañamiento con un rango de experiencia de 2 a 10 años como tal de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya (ENMSC) 
mencionaron que ser tutor es un acompañante que orienta, apoya con responsabilidad y compromiso en la formación integral 
del alumno. Algunas de las estrategias que llevan a cabo los tutores de acompañamiento de las ENMS de Celaya para lograr la 
formación integral de los alumnos son los siguientes: Entrevista y acercamiento con padres y tutorados, orientación, canalización 
y seguimiento, la comunicación asertiva, el acompañamiento personalizado y fomentar las actividades complementarias como 
actividades que ofrece salud estudiantil. Los tutores de la ENMSC mencionaron quienes son los involucrados en la formación 
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integral del tutorado son: Docentes, padres de familia, talleres, tutor, servicios estudiantiles, directivos. La ANUIES [5] reconoce el 
concepto de formación integral “remite a una idea de procesos educativos que toman en cuenta y perciben a los sujetos en su 
totalidad, ubicando y considerando sus emociones, intelecto, afecto, razón, valores, aptitudes y actitudes, en una visión holística 
y multidimensional del ser humano”. Otra función importante de la acción tutorial es la disminución del rezago educativo el cual 
es considerado como un indicador que proporciona información sobre el atraso y el bajo rendimiento académico ANIUES (2007) 
[6]. Actualmente en la ENMSC en el periodo enero- junio 2018 cuenta con una matrícula de 1717 (sede sauz 596 y centro 1121) te-
niendo un rezago de 89 alumnos (séptima inscripción 26, octava 52, novena 6, decima 5). El trabajo del tutor de acompañamiento 
ha tenido una función principal en disminuir el rezago en la ENMSC ya que en otros años el número de alumnos era superior a 100.

Materiales y métodos

La investigación se basó en un método cuantitativo en el cual se identificó la problemática para dar pie a nuestra investigación, 
se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario en el cual se abarcaron los siguientes temas: tutoría, rezago educativo y formación 
integral y se aplicó 170 alumnos del curso de verano en la ENMSC asimismo se aplicó otra encuesta a 14 tutores de la ENMSC 
teniendo una diversa formación académica como psicólogos, ingenieros, licenciados en derecho, medico, licenciado en comu-
nicación, arquitecto. Teniendo de 38 a 70 tutorados. En base a los resultados obtenidos continuamos con la siguiente parte de 
nuestra metodología que fue la parte descriptiva con las respuestas obtenidas en nuestro cuestionario se obtuvo un panorama 
diferente y se observó aquello que más nos intrigaba de nuestra investigación.

Resultados y discusión

De los 170 alumnos que contestaron la encuesta el 60.6% fueron mujeres y el 39.4% hombres teniendo una edad entre 15 a 
20 años. El 60.2% menciono que la función principal de un tutor de acompañamiento es: Ayudar al alumno en caso de tener 
dificultades académicas. Los temas que se abordan principalmente con su tutor fue trayectoria académica (materias, docentes, 
créditos, asesorías) siendo mencionado por un 73.1%. Cabe mencionar que el 39.2% cuando está en riesgo en alguna materia 
acude con su tutor sin embargo un 33.9% no acude con nadie, el 72.5% menciono que el apoyo que más requiere de un tutor 
es en aspectos académicos. En lo que se refiere a la formación integral el 89.5% considera que este es un proceso educativo 
que toma en cuenta a los sujetos en su totalidad sus emociones, intelecto, razones. El 73.7% creen que el tutor es un factor 
importante en su formación y rendimiento académico, aunque el 67.3% también considera que sus emociones, intelecto, valores 
y aptitudes son parte de esta formación. Otro punto importante que se retomó en el cuestionario fue el rezago académico en 
el cual el 83% considera que la principal causa él es poco o nulo interés en las materias, el 33.3% consideran que uno de los 
principales distractores que afectan su rendimiento académico son los amigos y un 15.8% los lugares cercanos para divertirse. 
Un 49.7% considero que uno de los factores que influyen en el rendimiento académico son los emocionales (estrés, tristeza, 
depresión, angustia) y el 25.1% la falta de motivación. 
El cuestionario aplicado a los tutores hicieron referencia que las actitudes que deben de tener en este acompañamiento es ser 
empático, tener una actitud de escucha, servicio, ser congruente, tener disponibilidad, paciencia, respeto y ser objetivo. Los 
temas que más abordan con los tutorados son la motivación, rendimiento académico. Los obstáculos que enfrenta en su acción 
tutorial son la cantidad de tutorados el cambio de grupo o turno dependiendo de su promedio, el poco apoyo del departamento 
psicopedagógico. Las fortalezas que tiene la tutoría de acompañamiento son el mejor desempeño académico, la relación directa 
con el tutorado, el alumno tiene una guía para orientar su trayectoria académica, se da un acompañamiento al alumno y así no se 
siente solo en su estancia, el trabajo en equipo da al alumno una visión más acertada del camino a seguir, el trabajo en conjunto 
con los papás y motivación a los alumnos para desarrollar su potencial como estudiantes y personas.
 En base a las respuestas dadas por los tutores de la ENMSC se sugieren las siguientes acciones  y tipos de intervención para la 
formación integral de los alumnos y disminuir el rezago educativo teniendo como base las dimensiones de la Universidad de 
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Guanajuato para la acción tutorial:
Conclusiones

El impacto de la tutoría no solo se evidencia en la mejora de los índices de calidad, si no en la evolución de los estudiantes 
como personas capaces de enfrentar y resolver problemas, de tomar y asumir las consecuencias de sus decisiones, plantearse y 
cumplirse metas a corto, mediano y largo plazo, cristalizar su proyecto de vida; en síntesis, características de su desarrollo integral.
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Tipos de intervención Dimensiones de la 
ENMS de la UG Acción del tutor

Diagnóstica Desarrollo Personal Integrar actividades para potenciar el desarrollo del tutorado como SER y promover su 
interacción social.

Inductiva
Integración y 
Permanencia

Desarrollo Vocacional

Incorporación a la institución y su permanencia en su trayectoria académica, apoyo en 
solucionar los posibles problemas escolares.  

Se informa y orienta sobre el área de elección para confirmar sus intereses vocacionales. 

Preventiva Rendimiento Académico Orientar y prever ambientes que le permiten al tutorado aprender a aprender para superar las 
dificultades de aprendizaje.

Remedial
Integración y 
Permanencia

Rendimiento Académico

Escuchar, orientar y canalizar a los tutorados a las diferentes unidades estudiantiles. 
Canalizarlos a los diferentes servicios que ofrece la institución como asesorías y servicio 

estudiantil.
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Resumen

El Programa Educativo (PE) de Ingeniería Química (IQ) de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), en el periodo 2009-
2011 presentó altos índices de deserción estudiantil durante el primer año escolar, mayores al 60%. A través del Programa Institu-
cional de Tutoría (PIT) se implementaron acciones tutoriales para mitigar este problema. Los resultados obtenidos favorecieron la 
reducción de la deserción hasta el 35% durante el periodo 2012-2015. En continuidad a los trabajos de acción tutorial realizados 
se establecieron políticas y se dio seguimiento a los indicadores de: retención estudiantil, índices de reprobación y causas de 
deserción. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al aplicar el Plan de Acción Tutorial (PAT) durante el primer año 
escolar en los alumnos de nuevo ingreso en el periodo 2016-2017. De igual manera se presenta el análisis otras causas que 
influyen en la deserción estudiantil: problemas familiares, económicos y de salud. 

Introducción

La tutoría académica se define como la intervención del docente en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste 
en el acompañamiento cercano al estudiante, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de diversos 
tipos (Narro & Martiniano, 2014), este puede ser a través de un servicio individualizado que promueva la relación estrecha me-
diante el diálogo constructivo del tutor y tutorado con un enfoque centrado en el aprendizaje (UDLAP,2017), en un ambiente en 
que el alumno sienta seguridad y confianza (Aguirre, Herrera, & Vargas, 2016). 
Las políticas establecidas en la Facultad de Química de la UNACAR, a partir de los resultados presentados en el séptimo encuen-
tro nacional de tutoría, en la ciudad de Guanajuato en el 2016 con él título “La Tutoría y los Cursos de Nivelación como Estrategia 
para Mitigar la Deserción Estudiantil Durante el Primer Año Escolar” son:

• Detección de alumnos con riesgo.
• Cursos propedéuticos de algebra, durante el proceso de inducción.
• Cursos de nivelación (intersemestrales).
• Carga Condicionada.
• 
Durante el periodo 2016-2017 se ha dado seguimiento al impacto de las políticas establecidas en la retención de estudiantes de 
nuevo ingreso durante el primer año escolar, en el Programa Educativo de Ingeniería Química.

Desarrollo

Dentro del Programa Institucional de Tutoría, se tiene un Plan de Acción Tutorial, el cual contempla una serie de acciones que se 
llevan a cabo con el apoyo de los tutores. En la Figura 1 se observa la secuencia de las acciones implementadas a los estudiantes 
de nuevo ingreso. 
Detección de alumnos con riesgo. Durante el proceso el proceso de selección de los aspirantes se aplica el examen ceneval exani II. 
El resultado obtenido se pondera en base 100 y es promediado con el promedio obtenido en los estudios del nivel medio superior, 
durante los análisis realizados en estudios anteriores (generaciones 2009-2015) se tuvo que los alumnos con un promedio menor 
o igual a 70 presentaron alto riesgo de deserción, el 90% de los estudiantes con esta condición desertaron durante el primer año 
escolar. Posteriormente a través del PIT, se aplica un examen diagnóstico sobre los conocimientos deseables de algebra elemental:
• Despeje de incógnitas.
• Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.
• Suma, resta multiplicación y división de fracciones. 
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• Factorización.
• Función Cuadrática.
• Solución de sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de: sustitución, reducción, igualación y Cramer.
• Racionalización.
• Leyes de los exponentes.

Cursos propedéuticos. Con los resultados del examen diagnóstico de álgebra, se desarrolla el curso propedéutico de algebra 
durante el periodo de inducción universitaria. A través de la académica de física se desarrolló un cuadernillo de trabajo titulado: 
Algebra Guía de trabajo. El cual incluye los temas del examen diagnóstico.

Seguimiento. Al finalizar el curso propedéutico se aplica un examen para evaluar el aprovechamiento y seleccionar a los alum-
nos que son candidatos a una carga condicionada. 
Carga condicionada: Los alumnos que no cumplen con un resultado satisfactorio en el curso propedéutico no se les permite 
cursar Matemáticas I (álgebra) y matemáticas II (cálculo diferencial e integral), a través de la tutoría se les canaliza a asesorías 
académicas de algebra.
Cursos de nivelación. Durante el periodo intersemestral de enero se ofertan los cursos se nivelación (cursos intersemestrales). 
Durante estos cursos los estudiantes con carga condicionada y reprobados en ciclo normal (agosto-diciembre) pueden cursar 
matemáticas I, II y otros cursos que se oferten, con el objetivo de evitar la deserción y el rezago académico.
Análisis de deserción. Se recopila información y analizan las causas (externas) que influyen en la deserción estudiantil distintas 
al porcentaje de reprobación de cursos (mayor o igual al 50%): problemas familiares, económicos o de salud. 

Resultados

En la Figura 2 se comparan los resultados obtenidos en el examen diagnóstico y la evaluación del aprovechamiento en algebra, 
se obtuvo un impacto positivo en la mayoría de las temáticas reforzadas durante el curso de propedéutico de algebra en la 
generación 2016.
En la generación 2017 se tuvo también un impacto positivo en los resultados comparativos del examen diagnóstico y la eva-
luación del aprovechamiento del curso propedéutico (Figura 3). En ambas generaciones se detectó un área de oportunidad en 

Figura 1. Acciones realizadas en el PAT a los alumnos de nuevo ingreso durante el primer año escolar
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Figura 2. Comparación del examen diagnóstico inicial (barra azul) y la evaluación de aprovechamiento 

(barra naranja) en alumnos de nuevo ingreso de la generación 2016.

el tema de los despejes de incógnitas.
Los estudiantes que no demostraron mejoría se les canalizó con el Gestor del programa educativo para incorporarse a la carga 
condicionada.
En el periodo intersemestral de enero se ofertaron los cursos de matemáticas I y II para nivelar a los estudiantes con carga 
condicionada y también a aquellos que no aprobaron los cursos en ciclos normales.
Con la implementación del PAT se logró superar el 80% en el índice de retención estudiantil durante el primer año escolar (Figura 
4) en el año 2017. A partir de la implementación de políticas, acciones y la tutoría se la logrado disminuir la deserción estudiantil 

en menos del 20% en los estudiantes de nuevo ingreso. 
Las causas externas que generaron la deserción estudiantil se observan en la Figura 5, siendo las familiares (por cambio de 
domicilio) las de mayor porcentaje y los problemas económicos la siguiente causa, se tiene solo en la generación 2016 un bajo 

Figura 3. Comparación del examen diagnóstico inicial (barra azul) y la evaluación de aprovechamiento (barra naranja) en 

alumnos de nuevo ingreso de la generación 2017.
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índice de bajas por problemas de salud.
Conclusiones

Las políticas y acciones implementadas a través del PIT y el PAT lograron incrementar la retención estudiantil en un índice mayor 
al 80% en los estudiantes de nuevo ingreso durante el primer año escolar.
Las autoridades y departamento son pieza clave para aprobar y avalar la implementación de programas, políticas y acciones que 

Figura 4. Datos históricos del índice de retención estudiantil durante el primer año escolar del programa 

educativo de Ingeniería Química

permitan a los tutores incrementar los índices de retención estudiantil.
Las causas externas que inciden en la deserción estudiantil son los asuntos familiares por cambio de domicilio y los problemas 
económicos, estos últimos pueden ser atendidos a través del departamento de becas, por lo que se requiere la detección 
oportuna y la canalización correspondiente.
El papel del tutor es relevante para la implementación efectiva del PIT y el PAT, se recomienda la capacitación y trabajo en aca-
demias para llevar a cabo una planeación que permita detectar estudiantes en riesgo y realizar las acciones correspondientes 
evitar la deserción.

Figura 5. Causas externas de deserción durante el primer año escolar en las generaciones 2016 y 2017 del programa 

educativo de Ingeniería Química
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Resumen

La Unidad Académica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, aplicó el Plan de 
acción tutorial en los alumnos sobresalientes de la generaciòn 2015-2018 y en particular a los alumnos de tercer grado de la 
especialidad Quìmicos-Biologos de los grupo 2-III y 8-III turno matutino, considerando que el estudiante tiene habilidades y 
destrezas acadèmicas, deportivas y culturales, con el objetivo de dar seguimiento y atenciòn a este tipo de discentes, ya que la 
acciòn tutorial, lo considera como parte del desarrollo integral en el perfil de egreso en este nivel acadèmico. De la cantidad de 
alumnos tutorados, 86 en ambos grupos, se logrò que treinta discentes fueran canalizados como alumnos sobresalientes, de los 
cuales 3 fueron asesores pares, 12 participaron en concursos acadèmicos, 8 son parte del cuadro de danza y 7 son deportistas 
que forman parte de las selecciones de la UAS en este nivel (2 beisbol, 4 futbol y 1 basquetbol), siendo un reto para los tutores 
de ambos grupos escolares, poder dar seguimiento en lo acadèmico y en su formaciòn.
Palabras claves: acciòn tutorial, tutor, funciòn del tutor, estudiantes.

Introducción

Con la consolidación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el Sistema Nacional de Bachillerato, se ha puesto en 
marcha la acción tutorial contemplada en el acuerdo secretarial número 9, el cual reconoce la necesidad de contar con la figura 
del tutor formado en este rubro, cuando se cursa la Educación Media Superior, siendo relevante en la formación integral del 
egresado.
El trabajo tutorial es indispensable para evitar no solo el fracaso escolar, sino tambièn el desarrollo acadèmico, deportivo y 
cultural de los estudiantes, con acciones que permitan integrarlos a un nuevo entorno escolar, facilitar el desarrollo personal, dar 
seguimiento y apoyo, ofreciendo orientación educativa, las cuales trascienden los propósitos académicos y apoyar la formación 
integral del discente, también se requiere la coordinación del tutor con docentes, discentes y padres de familia en un ambiente 
de confianza. 

Justificación

El trabajo es beneficioso para la propia institución educativa, ya que tendrá parámetros para conocer la forma de detectar, dar 
seguimiento y canalizar a los alumnos que son sobresalientes en deportes, permitiendo que la acciòn tutorial se implemente 
para lograr el desarrollo acadèmico y deportivo, desde su permanencia hasta su egreso de la misma, brindandoles todos los 
mecanismos de apoyo en sus necesidades formativas, asignandoles asesores pares y docentes que los guien y asesoren en esta 
etapa de su vida, hasta que egresen con su certificado de bachillerato, que indica que el trabajo tutorial se llevo a cabo de forma 
adecuada y sentarà bases para nuevas generaciones.

Objetivo general

Implementar la acción tutorial en la Unidad Académica Preparatoria V. I. Lenin, para detectar alumnos con capacidades so-
bresalientes en lo acadèmico, deporte y cultura en los grupos de tercer grado de la especialidad Quìmicos-Biologos, con la 
participación de los tutores de estos grupos.
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Objetivos particulares

• Lograr la participación de todos los involucrados en el desarrollo integral del alumno. 
• Establecer apoyo de la administración de la institución, para alumnos sobresalientes.
• Canalizar a los discentes deportistas con habilidades sobresalientes a la Red de Apoyo Profesional de la Universidad Autò-

noma de Sinaloa.

La tutoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) transita por el sendero que la lleva a consolidarse a nivel nacional como una de las 
instituciones de mayor calidad, donde el acuerdo secretarial número 9, habla sobre la acción tutorial, contemplado en el Sistema 
Nacional de Bachillerato, donde la Educación Media Superior (EMS) “reconoce cada vez con mayor convicción la necesidad  de 
contar con la figura del tutor a lo largo de los estudios que se cursan en ese nivel educativo”  (Acuerdo No. 9, 2009: 1).
Con la implantación del Marco Curricular Común (MCC),  el tutor se vuelve más relevante en la formación integral del egresado, 
ya que una adecuada comprensión sobre el papel del tutor en la institución educativa, posibilita la detecciòn, seguimiento y 
canalizaciòn del discente, no solo en el aspecto de reprobaciòn y deserciòn, sino tambièn en el aspecto acadèmico, deportivo y 
cultural, que va ligado con la calidad con la que se preste la acciòn tutorial, volviendose un reto para el trabajo del tutor. Siendo 
indispensable que evitará otros costos, como el fracaso escolar de los estudiantes, la toma de decisiones equivocadas por falta de 
apoyo en el momento oportuno, pudiéndose evitar con un buen trabajo de tutorías en el quehacer escolar, deportivo y cultural.
En la UAS se cuenta con el Programa Institucional de Tutorías (PIT) el cual cuenta con la Red de Apoyo Profesional que buscan 
satisfacer las necesidades educativas y de formaciòn de los estudiantes, donde Tutoría es, según Arnaiz e Isus (1995) citado 
en Méndez, Tesoro y Tiranti (2006: 4), “la capacidad que tiene todo docente de ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los 
procesos de alumbramiento conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas personales, de  aprendizaje, de autonomía-depen-
dencia, de relación [...]. Y en esta tarea nadie puede quedar excluido. [...] Todos estamos invitados a mantener el diálogo como 
la fórmula más eficaz de la relación de ayuda. La tutorización, es pues, un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital”. 
Ante la necesidad de implementar la acción tutorial, se cuestiona como hacerlo en una institución donde se tiene una amalgama 
de estudiantes de distintas localidades alrededor de la Ciudad de Eldorado y estatus sociales, no dejar de mencionar que la 
acciòn tutorial no solo se enfoca en la deserciòn escolar, disminuir el indice de reprobaciòn y elevar la eficiencia terminal, sino que 
atiende tambien a los alumnos sobresalientes en diferentes aspectos como: acadèmia, deporte y cultura, es necesario detectar 
a los discentes con estas aptitudes para que reciban el apoyo necesario y contribuir a su formaciòn integral y al perfil de egreso 
en nuestra instituciòn educativa.
Ante estas situaciones, se reconoce que el accionar del tutor en la formación del discente con alguna aptitud sobresaliente 
mencionado en el parrafo anterior, permitirà canalizarlo a travès de la plataforma de tutorias, para que el responsable de tutorias 
(RT) solicite a las diferentes instancias de la Red de Apoyo Profesional de la UAS, como: Programa de Asesores par, Direcciòn 
General de Deportes (DGD), Centro de Atenciòn Estudiantil (CAE) y Programa Institucional de Atenciòn a la Diversidad de la UAS 
(ADIUAS) valorarlo y recibir el apoyo de personal especializado, este procedimiento es vital en esta generaciòn y en las venideras.
Estas orientaciones se tomaron del acuerdo secretarial 442, que establece “el SNB en un marco de diversidad los aspectos referi-
dos a la orientación, tutorías y mecanismos de apoyo a las necesidades de los estudiantes, se contextualizan ampliamente y se 
sintetiza de las distintas experiencias de los subsistemas de la EMS (…)”, ((Acuerdo No. 9, 2009: 1).
Dichas acciones permitieron considerar de acuerdo con el SNB los objetivos que el tutor tiene que lograr:
1. Integrar a los alumnos a un nuevo entorno escolar, ya sea que inicien sus estudios de bachillerato o que se hayan cambiado 

a una nueva institución.
2. Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus necesidades y posibilidades como individuos, teniendo 

en cuenta las circunstancias que los rodean.
3. Dar seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de aprendizaje y con la realización de su trabajo 

académico.
4. Propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje, que estimule y motive a los estudiantes, y crear espacios ubicados más 

allá del salón de clases destinados a apoyar el desarrollo de los jóvenes. 
5. Ofrecer orientación vocacional a los estudiantes para que elijan con más elementos de información entre las opciones 

profesionales o académicas que se les presenten, (Acuerdo No. 9, 2009: 2).
Las acciones de los docentes han de trascender de los propósitos exclusivamente académicos y apoyar la formación integral 
de los estudiantes para lograr el perfil del egresado que el MCC propone, ya que la atención de los alumnos no son solo los 
aprendizajes de las disciplinas, sino que va más allá.
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Para que se realice la acción tutorial, se necesita la coordinación del Comité de Tutorias de la Unidad Acadèmica, Responsable 
de Tutorias, Tutor, Tutorado y padres de familia, siendo un reto para el tutor lograr la participación de todas las partes, ya que el 
trabajo que unos y otros hagan debe ser complementario en las necesidades formativas del estudiante. Se necesita la participa-
ciòn de los alumnos en actividades sustantivas de la instituciòn como la parte acadèmica, deportiva y cultural, detectando a los 
alumnos con habilidades y destrezas en estas categorias de formaciòn y canalizandolos al responsable de tutorias, estas acciones 
se tiene que realizar al inicio de ingreso del alumno a la instituciòn y darle seguimiento hasta que concluya sus estudios.
De acuerdo con los lineamientos de acción tutorial (2009) nos dice:
La tutoría surge como un proceso interactivo para apoyar al alumnado a dicha comprensión tanto de manera personal (mejoran-
do su trabajo individual, llevando sus procesos a un nivel interno y mental mediante la búsqueda, la autocrítica y la revisión del 
pensamiento), como en el ambiente, llevándoles a establecer y clarificar metas para sus conductas en el futuro  (Lineamientos 
de acción tutorial, 2009: 5).
La acción tutorial se realiza de forma obligatoria por parte de los docentes de tiempo completo y profesores de asignatura 
dispuestos a contribuir, que presenten el perfil adecuado para ser tutor, donde el docente que desarrolle esta función debería, 
según M. Müller (2001) citado en Méndez, Tesoro y Tiranti (2006: 8-9):

• "Interesarse por los seres humanos y por atender sus problemáticas. 
• Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distinto.
• Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, grupales e institucionales.
• Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, sin involucrarse personalmente en las mismas y sin 

escudarse en una lejanía defensiva.
• Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspectos integrantes del aprendizaje. 
• Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones difíciles, tanto en lo personal como en lo estrictamente 

profesional.
• Proseguir en forma continua la propia formación profesional."

Estas funciones del docente-tutor son para ayudar a la diversidad de alumnos que la requieran, coadyuvando en la formación 
de los discentes en los aspectos personales, conocimientos, actitudes, habilidades y valores, proporcionándoles las herramientas 
necesarias para el aprendizaje, al tiempo que se estimula su creatividad y su capacidad de innovar, generando el auto-aprendiza-
je y la autogestión, todos estos aspectos se requiere dar un seguimiento a estos estudiantes en sus logros y avances.
Para dar seguimiento a las tutorías, es necesario difundir el Programa Institucional de Tutorías y Plan de Acción Tutoral entre 
los alumnos, personal docente, administrativos, padres de familia de la instituciòn, crear un directorio del personal docente y 
de asesores pares adscritos al programa de tutorías, recibir asesoría permanente los tutores en el desempeño de su función y 
promover el trabajo colegiado, promoviendo la comunicación e intercambio de ideas, evaluando el impacto de la acción tutorial 
en el deporte y cultura, en eficiencia terminal, deserción y reprobación escolar.  

La acción tutorial en alumnos sobresalientes en la Unidad Académica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin.

El objetivo que se tiene en la Unidad Acadèmica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin con la implementaciòn del Plan de Acciòn 
Tutorial (PAT), es detectar, dar seguimiento y canalizar a los  alumnos sobresalientes en lo acadèmico, deportivo y cultural en 
los grupos 2-III y 8-III de tercer grado de la especialidad Quìmicos-Biologos turno matutino, como una pequeña muestra de su 
accionar en estos grupos.
Ante estos retos se planteo en reunión de personal directivo del plantel, comité acadèmico de tutorias, responsable de tutorias, 
tutores y tutorados, el PAT, en el que se requiere llevar a cabo acciones medulares en el plantel arriba mencionado, como planea-
ción, designación y organización de la misma, permitiendo su instrumentación.
En este sentido, se considerò la designación de tutores, empleando la estrategia de seleccionar a docentes con PROFORDEMS 
(diplomado en competencias) y Certidems, como parámetro para tal efecto, considerando a los grupos arriba mencionados 
cuyos tutores son: un Profesosr de Tiempo Completo y otro de Asignatura 30 hrs.
La detecciòn de los alumnos sobresaliente se realizò cuando los docentes encargados de impulsar la parte acadèmica y formati-
va (deporte y cultura), iniciaronn su promociòn para que los discentes se inscriban en alguna de ellas como complemento de su 
formaciòn integral con el docente-tutor, el cual hace llegar los nombres de los estudiantes a los responsables de cada actividad 
en la Unidad Acadèmica.
En el plantel se realizan torneos intramuros para observar a los jovenes que sobresalen en las acciones deportivas, culturales y 
acadèmicas, para formar grupos de alumnos que representen a la instituciòn en estas actividades a nivel zona centro. Para lo 
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cual se tomò como referencia los grupos arriba mencionados con un total de 86 alumnos, de los cuales: 3 son asesores pares, 12 
alumnos participaron en concursos acadèmicos en las diferentes convocatorias que promueve la Direcciòn General de Escuelas 
Preparatorias (DGEP) de la UAS, 8 estudiantes son parte del cuadro de danza de la Unidad Acadèmica y 7 de ellos son parte de 
las selecciones que conforma la UAS en bachillerato en deporte (2 beisbol, 4 futbol y 1 basquetbol).
Del resto de los 56 alumnos no desearon inscribirse en alguna de las actividades promovidas, argumentando problemas en el 
aspecto econòmico y que vivian fueran de la Ciudad de Eldorado y considerando dificil quedarse a practicar algun deporte, 
cultura, academia o ser asesor de algun compañero de clase o de alumnos de grado inferiores con dificultades acadèmicas.
Estos jovenes participaron en un torneo que se llama interpreparatorias de la regiòn centro de la UAS en los tres deportes arriba 
mencionados, con la intenciòn de detectar a estudiantes con estas habilidades deportivas por los entrenadores de la Direcciòn 
General de Deportes (DGD), cuyo responsable de esta Red de Apoyo, es el Dr. Josè Guadalupe Pèrez Reyes, cuyas oficinas se 
encuentran en el Polideportivo de la UAS con nombre de Jesùs Alfredo Cuen Ojeda, ubicado en Ciudad Universitaria de la Ciudad 
de Culiacàn, Sinaloa, Mèxico.
Se considerò dar seguimiento a los 7 alumnos seleccionados en deportes, siendo permanente y documentado, se hace enfasis 
en los discentes que reunieron las caracteristicas necesarias para ser parte de las selecciones de Futbol, Beisbol y Basquetbol 
a nivel bachillerato de la UAS, sufriedo un proceso largo de sacrificio y dedicaciòn, con dificultades acadèmicas y econòmicas, 
donde los docentes que les dieron clases los evaluaron acordes a sus necesidades educativas y los tiempos que ellos proponian 
sin dejar de ser con rigor acadèmico la evaluaciòn.
Posteriormente, se comunicaron con el responsable de tutorias de la instituciòn a travès del entrenador de ese deporte para que 
se canalizara a travès de la Plataforma de Tutorias y de esta forma darle las facilidades pertinentes para asistir a los entrenamientos 
y juegos de este nivel educativo, se le asigno un asesor par a cada estudiante-deportista y se apoyò de maestros de àreas disci-
plinares que ellos manifestaron necesitarla como las asignaturas de Calculo I y II, Quìmica Cuantitativa I y II, asì como Propiedades 
de la Materia y Optica y Electricidad y otras materias.
La acciòn tutorial se llevò a cabo, para apoyar en sus actividades de aprendizaje a los deportistas-discentes, ya que uno de los 
requerimientos es que los alumnos deben ser regulares con un promedio de ocho minimo para ser considerados parte de las 
selecciones deportivas de la UAS y canalizarlos a la DGD para tramitar una beca deportiva, los asesores pares entregaron reportes 
de las actividades realizadas por ellos y la evaluaciòn del docente de manera constantes y documentada.
El egreso de estos alumnos al concluir el ciclo escolar 2017-2018, se puede considerar que la acciòn tutorial realizada a este tipo de 
estudiantes sobresalientes fue posible gracias a los asesores pares que los apoyaron y estuvieron dispuestos a sacrificar su tiempo 
y espacio en lograr que egresaran con promedios buenos, los cuales entregaron un reporte final del los avances acadèmicos, dis-
ciplinares y valorales de cada deportista, asì como maestros que mostraron disposiciòn en asesorarlos en diferentes disciplinas y 
las evaluaciones fueron flexibles acordes con los tiempos de ellos y de los docentes, contando con la disposiciòn de la instituciòn.
Los estudiantes sobresalientes en deportes concluyeron satisfactoriamente sus estudios de bachillerato con un promedio de 
8.97 recibiendo sus certificados en tiempo y forma, listos para ingresar a la facultad que ellos eligieron, ya que cuentan con el 
apoyo de la Direcciòn General de Deportes para que puedan seguir formandose profesionalmente y ser parte de las selecciones 
de la UAS en el nivel de licenciatura.

Resultados

Tabla 1: Promedios finales de alumnos-deportistas egresados de la instituciòn de acuerdo con el deporte.

Nombre
del alumno

Deportes Promedio Final
De Bachillerato

Futbol Beisbol Basquetbol

Maldonado Rojo Luis 
Francisco

8.6 8.6

Rios Martinez Josue 8.3 8.3

Rojo Angulo Kevin Aldair 9.3 9.3

Perez Vidaña Luis Alberto 9.4 9.4

Osaki Lizarraga Saùl Josè 8.4 8.4

Sanchez Inzunza Enrique 9.2 9.2

Martinez Jimenez Josè Àngel 9.6 9.6

Promedio Final 8.9 8.8 9.6 8.97
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Conclusiones

Consolidar el programa de tutorías y Redes de Apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Preparatoria V. I. Lenin, para 
detectar, dar seguimiento y que egresen los alumnos sobresalientes en Deporte, Cultura y Academia con nivel acadèmico 
satisfactorio.

El trabajo de las Redes de Apoyo profesional fue determinante y motivante para que el estudiante-deportista no demereciera 
en su aspecto acadèmico.

El trabajo del tutor y la disposiciòn de los alumnos deportistas permitio que egresaran con promedio suficiente para ingresar 
a una carrera profesional.

Consolidar el trabajo del tutor con docentes, estudiantes y padres de familia para lograr la participación de todos y contribuir 
a la formaciòn de estos deportistas.

Consolidar la acción tutorial durante la vida académica, deportiva y cultural del alumno desde que entra a la institución hasta 
que egresa.

Propiciar la socialización y cobertura de la acción tutorial en toda la Unidad Académica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin y sus 
extensiones (Atorón y Portaceli), pertenecientes a la UAS, en Deporte, Cultura y Acadèmia.
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito conocer los principales factores asociados con el abandono escolar de alumnos del 
nivel superior, situación que afecta  a los indicadores de calidad de la Universidad y el desarrollo social; realidad que se atiende 
desde el Programa Institucional de Tutorías, las acciones tutoriales entre iguales y sus autores  de manera preventiva, vigilando 
la no reprobación, deserción o rezago que ayude en la permanencia de los estudiantes. En los múltiples problemas socioedu-
cativos resaltan los económicos, falta de identidad profesional, salud, horarios de clases.  La acción tutorial entre iguales se da 
por el gusto de compartir y ayudar al compañero a continuar el proceso formativo El fracaso escolar es sin duda uno de los que 
más afecta al desarrollo social.  Por lo que se propone un  seguimiento sistemático de los estudiantes a partir de los datos de 
control escolar, revisión de normas, reglamento  y procesos administrativos para favorecer la permanencia escolar, ofrecer becas 
de apoyo económico, ampliar la cobertura en la casa del estudiante, considerar horarios de acuerdo al domicilio, incrementar el 
número de asesores convencidos de apoyar y lograr cumplir con el reto “ni uno menos en el salón de clases”

Introducción

El Programa Institucional de Tutorías en la Universidad Autónoma de Sinaloa, atiende el nuevo modelo educativo y las exigencias 
políticas y sociales  que sustenta la actividad tutorial en coordinación con los autores del programa, tomando relevancia la figura 
del asesor par, reconocido como una persona responsable de  planear, organizar y dirigir  las actividades de asesoramiento con 
sus compañeros estudiantes de su  grupo u otros estudiantes que requieran de su asesoría. 
El asesor par es el alumno(a) con trayectoria académica significativa que está dispuestos a compartir voluntaria y desinteresada-
mente lo que sabe y lo que tiene con sus amigos y compañeros del salón de clases  que lo necesitan; 
La responsabilidad social de la Universidad es mantener  la permanencia de  la matrícula estudiantil y atender los factores internos 
y externos  más relevantes que afecten sus indicadores de calidad en la reprobación, deserción, rezago y la eficiencia terminal.
Sin lugar a dudas, el nivel socioeconómico de los estudiantes es con mucho, el principal y reiterado factor externo asociado al 
abandono y la deserción escolar. En todos los estudios revisados, la pobreza o los bajos ingresos familiares son claros determi-
nantes de este fenómeno. Es Interesante también constatar que muestran mayores riesgos, aquellos estudiantes que no viven 
con ambos padres (familias mono parentales). Román, M. (2013).  
En los resultados finales; Por lo general, y en relación con el primer tipo de información, los factores  o "causas" del abandono 
escolar pueden clasificarse en: razones económicas, que incluye tanto las faltas de recurso del hogar para enfrentar los gastos 
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que demanda la asistencia, a la escuela como el abandono que se produce para trabajar o para buscar empleo; problemas 
relacionados con la oferta o por la falta de establecimientos; problemas familiares, la maternidad; aquellas asociadas a la falta de 
interés, incluida la carencia de importancia, que dan los padres; problema de desempeño escolar: bajo rendimiento, problemas 
de conducta y otros asociadas con la edad; y otras razones : discapacidad,  enfermedad o accidente, asistencia a cursos especia-
les, entre otros.
La deserción escolar se da cuando los individuos que habiendo asistido a la escuela el año anterior, en el año actual o corriente 
no lo están haciendo. El abandono escolar es un problema socio-educativo, y se refiere a la masa de estudiantes que han aban-
donado sus estudios en cualquier momento del año escolar. Esta asistencia completamente irregular, reiterada y discontinua se 
mantiene en unos, otros se ausentan definitivamente. Lavaros y Gallegos (2005)  
Por esta razón es considerada importante la identificación oportuna de factores nocivos que puedan afectar a los alumnos y 
atenderlos de manera preventiva con mayor vigilancia en el primer año de la carrera, lo que requiere abordar en forma efectiva 
y sistemática con todos los autores del Programa Institucional de Tutorías, considerando que no es un problema simple sino 
más bien complejo, tanto en sus características como en los factores que los condicionan; por ello importante fortalecer las 
acción tutorial y la asesoría entre iguales, no solo concretarse a informar y describir el problema del abandono escolar sino 
conocer sus causas, para poder prevenirlo, a través de su acción orientadora a los alumnos junto con los apoyos institucionales 
e insterisinstitucionales.

Desarrollo

La acción tutorial diseñada para el acompañamiento del estudiante durante su trayectoria académica, asume como meta pri-
mera y prioritaria favorecer el desarrollo personal de los alumnos y atender a la diversidad de acuerdo  a sus necesidades, con el 
apoyo de los docentes tutores en las practicas tutoriales González, M. Á. (2006).
 La Tutoría es la acción de ayuda u orientación al alumno que el profesor puede realizar, además, y en paralelo a su propia acción 
docente. (La tutoría en los centros docentes, Escuela Española, Madrid, 1979, p. lo.) Según Lázaro y Asensi: describe la función 
del tutor  como una actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y colectivamente con los alumnos 
de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje. Concibiendo importante la 
consolidación de los autores del programa Institucional de Tutorías y la importancia de la asesoría entre iguales reconocidas 
desde la historia que se remontan a tiempos casi legendarios donde los alumnos mayores pueden enseñar a los más pequeños. 
De acuerdo a las necesidades de la educación actual la tutoría entre iguales es considerada como una alternativa metodológica 
de aprendizaje. Lázaro, A. (2002). 
El asesor(a) par es reconocido como un alumno(a) distinguido que cuenta con  el perfil de trayectoria académica  regular, respon-
sable, respetuoso, solidario, paciente, convencimiento de las bondades de esta estrategia de asesores par, actitud positiva, ser 
alumno crítico y propositivo, que hable claro y sin rodeos, que sea agente de cambio y representante de la comunidad escolar, 
que participe en los distintos cursos y talleres básicos. Cumpliendo con las funciones como lo marcan los artículos del Programa 
Institucional de Tutorías  entre ellos están: 

• Art. 1 Acompañar académicamente a sus asesorados para disminuir el rezago educativo.
• Art. 2 Desempeñar con eficiencia y eficacia su actividad de asesoría.
• Art. 3 Dar cumplimiento de los objetivos propuestos por el Programa Institucional de Tutorías.
• Art. 4 Llevar un seguimiento del desempeño académico de los asesorados que le han sido asignados. Programa institucional 

de tutorías (2006).

Aplicado esto con el propósito de atender  el fenómeno del fracaso escolar.  Conocer la magnitud de la repitencia, la deserción o 
retraso escolar, principales indicadores en que se expresa dicho fracaso. La disminución de esta compleja problemática socioe-
ducativa, requiere y exige profundizar en las condiciones de apoyo institucional e identificar de manera oportuna los factores 
que la afectan y determinan y, para ello se hace necesario un marco conceptual que asuma tal complejidad desde un enfoque 
integral y multidisciplinario.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. (ANUIES), (2002). Reco-
nocida como una asociación no gubernamental, de carácter plural, que congrega a las principales instituciones de educación supe-
rior del país, tanto públicas como particulares, cuyo común denominador es su voluntad para promover el mejoramiento integral 
en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios, aprueba la importancia de la acción tutorial.
 En el análisis de las tasas de aprobación y reprobación evidencian que aproximadamente la mitad de los estudiantes reprueban 
en una o más disciplinas durante el primer año del curso. Caballero, Castillo y Álvarez (2012) 3
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Es aquí importante reconocer la participación del tutor y del asesor par conservar la permanencia de la matrícula estudiantil, 
conocer  y tratar los hallazgos que se puedan identificar  en el primer año del curso que es decisivo para la continuidad o no de 
los estudios académicos Goldenhersch, Coria y Saino (2012),
Enfrentar y superar las adversidades encontradas al inicio del curso académico parece asegurar el continuo en los estudios hasta 
la obtención del título de graduación. De lo contrario, sufrir serios contratiempos, tales como reprochar, durante el primer año, 
parece apuntar hacia un posible abandono, incluso definitivo. 
La probabilidad de evasión por el largo período de estudios y no conclusión de las asignaturas referentes al segundo y tercer 
año también son indicadores de evasión. Los hallazgos del trabajo de Burillo et al. (2012) indican la variable nota de acceso a la 
universidad como un significativo factor predictivo para el riesgo de abandono, o sea, cuanto menor la nota de entrada, mayor es 
la posibilidad de abandono. La distribución de los estudiantes por sexo apuntó que abandonan relativamente más los hombres 
que las mujeres. En cuanto a la entrada, los análisis apuntaron que los estudiantes de primera opción de curso abandonan menos 
que los de otras opciones.
Los estudios de Vitelli (2012) apuntan que el alto índice de evasión está relacionado con los factores sociales, económicos, factores 
de rendimiento y factores de elección del curso. Entre los factores sociales los mayores índices de evasión están relacionados con 
edad superior a 30 años, readmisión tras período de expulsión, ingreso por proceso selectivo alternativo (sólo prueba de redac-
ción) o de alumnos ya graduados. Entre los factores económicos se tiene la baja media de contratación de créditos por semestre, 
Sánchez et, al (2013) en su estudio sobre ASPECTOS ASOCIADOS AL ABANDONO UNIVERSITARIO Y PRÁCTICAS DE PERMANENCIA 
EN LAS SEDES Y SECCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: UNA LECTURA DESDE LOS GESTORES INSTITUCIONALES, 
dieron cuenta de aspectos asociados al abandono en las sedes y seccionales de la universidad de Antioquia relacionados con lo 
económico, el rendimiento académico, lo vocacional y aspectos familiares y relacionales. Las prácticas de permanencia ofertadas 
en las sedes y seccionales corresponden la mayor parte a iniciativas de carácter institucional; algunas de ellas cuentan con apoyo 
municipal y/o departamental o de empresas y particulares de la región. Desde cada una de las sedes y seccionales se realizan 
esfuerzos para implementar estrategias de permanencia que respondan a las particularidades del contexto subregional, y por 
ello se presentan diferencias relacionadas con el tipo de práctica implementada.
El éxito o fracaso de los niños y adolescentes en la escuela y el liceo son procesos complejos en los cuales confluyen y se articulan 
diversos factores de índole individual,  familiar, social, material y cultural que se refuerzan y afectan simultáneamente (Espínola y 
Claro, 2010; Rumberger y Lim, 2008; Goicovic, 2002). Las condiciones estructurales y materiales de vida, las características socioe-
conómicas de los grupos sociales, las pautas culturales y los universos simbólicos de las familias y las comunidades educativas, 
determinan el desarrollo de actitudes, expectativas, acciones y comportamientos que no siempre favorecen el éxito escolar de 
los niños, niñas y jóvenes
Las causas del fracaso escolar son consecuencia de una estructura social, económica y política que dificulta o pone límites, a  una 
asistencia regular y un buen desempeño en la escuela. Entre estos factores se mencionan las condiciones de pobreza y margina-
lidad, una adscripción laboral temprana (UNICEF, 2012; MIDEPLAN, 2000; INJ, 1998; Beyer 1998) o grados de vulnerabilidad social, 
entre otros. El fracaso responde también a  intereses y problemáticas propias de la juventud, tales como el consumo de alcohol 
y drogas o el embarazo adolescente que los llevan ( u obligan ) a priorizar otros ámbitos o espacios en su vida
La condición material estructural alude por un lado, a factores relativos a la disponibilidad de recursos o insumos materiales 
y humanos y, en otro plano, al tipo de organización y estructura social. Así por ejemplo, la condición socioeconómica, la 
composición familiar, características de la vivienda, condiciones de salud o el trabajo infantil, son factores materiales exógenos, 
en tanto que el equipamiento e infraestructura escolar o la planta docente constituyen ejemplos de variables materiales 
estructurales endógenas al sistema. 
Los factores culturales constituyen un importante conjunto de variables que refieren a modos de interpretar la realidad, al acceso, 
disponibilidad y uso de recursos lingüísticos, sociales, religiosos, y/o materiales, así como a las dinámicas y tipo de relaciones en 
el ámbito familiar, comunitario, social y político.
Sin lugar a dudas, el nivel socioeconómico de los estudiantes es con mucho, el principal y reiterado factor externo asociado al 
abandono y la deserción escolar. En todos los estudios revisados, la pobreza o los bajos ingresos familiares son claros determi-
nantes de este fenómeno. En algunos casos, muy ligados a la necesidad de trabajo por parte del estudiante, en otros poniendo 
en la balanza los costos de oportunidad real de seguir estudiando en función del beneficio futuro.
El género y la edad de los estudiantes, es también un importante factor asociado a la deserción, aun cuando se aprecian diferen-
cias referidas a la edad que concentra las mayores tasas de abandono o suspensión en los países implicadas.
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Tabla 1. Causas relacionadas con el fracaso escolar, de acuerdo a los estudios revisados

Causas relacionadas con el fracaso escolar

Problemas 
económicos 

Falta de interés o 
vocación 

Oferta educativa Problemas 
familiares 

Maternidad Bajo rendimiento 
académico 

Enfermedad o 
accidente 

Discapacidad 

Causas relacionadas con el fracaso escolar 

Falta de vocación e interés Problemas económicos Oferta  Laboral  Bajo rendimiento 
académico

Problemas familiares

Tabla 2. Causas relacionadas con el fracaso escolar de la Escuela Superior de Enfermería Mochis, de acuerdo al seguimiento de 
trayectoria escolar.

Grafica 1. 

Los análisis muestran cómo los profesores y profesoras resultan claves ya sea para retener o impulsar la deserción de los estu-
diantes. Sin duda uno de los factores que más impacta en los aprendizajes, es la autoestima, la motivación por estar en la escuela 
y aprender. La convivencia, el tipo de relación que se establece con los docentes y compañeros actúa como un fuerte factor de 
retención o expulsión de los estudiantes de las escuelas y los sistemas. Las bajas expectativas y estigmatización de los docentes 
respecto de estudiantes que se muestran con mayores dificultades para aprender, de conducta o disciplina, configuran relacio-
nes tensan y desconfiadas entre unos y otros, lo que ayuda a no encontrar sentido a asistir a la escuela y colabora en la pérdida 
de motivación y confianza en las propias capacidades de los estudiantes.  Sin duda, un profesor/a que cree en sus alumnos y lo 
expresa permanente, se constituye en importante factor de retención. Esto supone, conocerlo, apoyarlo y generar estrategias 
acordes a sus realidades, capacidades y condiciones.

Conclusión 

La acción tutorial y la asesoría entre iguales representa la piedra angular en la permanencia de los alumnos en la educación supe-
rior, una vez identificados los factores  internos y externos que se pueden atender desde el acompañamiento y  el compromiso 
de ayuda, es consolidar proyectos de intervención para la vida , cambiar  La decisión de abandonar definitivamente los estudios, 
es un proceso fuertemente asociado al universo de significaciones de los jóvenes, construido y validado en el transcurso de la 
vida cotidiana y trayectoria escolar. 

Grafica 1. Datos obtenidos de la  trayectoria académica de la Escuela Superior de Enfermería Mochis, 

en colaboración de servicios escolares, se muestran datos favorables gracias a la acción tutorial en 

acompañamiento a estudiantes y atención de necesidades
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En este proceso, la sociedad, la escuela y todos nosotros debemos fortalecer herramientas que preserven a los alumnos en sus 
aulas y logren terminar sus carreras, que desistan del  abandono y la deserción escolar.
La escuela debe estar atenta y vigilante en su misión y visión, en hacer del aprender algo valorado y buscado por los estudiantes 
y sus familias. En ofrecer una educación y procesos de enseñanza que resulten atractivos, así como aprendizajes desafiantes, pero 
posibles de alcanzar para todos ellos. La motivación, valoración y el interés por la educación y el aprender, ocurre de manera 
prioritaria en la escuela, con docentes que creen en sus estudiantes y confían en sus capacidades. Al mismo tiempo, debe 
generar las condiciones y capacidades para leer y reconocer las  señales que va entregando el estudiante en riesgo de deserción.

Propuestas

Seguimiento sistemático de los estudiantes a partir de los datos de control escolar, revisión de normas, reglamento  y procesos 
administrativos para favorecer la permanencia escolar,  brindando un fortalecimiento de la calidad de educación y la pertinencia.
Fortalecer los Valores como una práctica social cotidiana dentro del ambiente escolar.
Asignar tutores y Asesores par, para poder canalizar al alumno, logrando identificar que estrategias de aprendizaje  se pueden 
implementar,  para que el estudiante comprenda mejor, donde exista un apoyo entre iguales, haciendo rema la frase “ni uno 
menos en el salón de clases”
Identificar a los alumnos con bajos recursos, y tratar de brindarles un apoyo económico (Beca), para que puedan pagar sus 
estudios.
Sensibilizar a los docentes   tutores para que realicen acciones oportunas, identificando, apoyando, canalizando, alumnos con 
bajo rendimiento  en riesgo de deserción y reprobación
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Resumen

Con el propósito de valorar si las acciones tutoriales realizadas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Azcapotzalco, ESIME Azc, favorecen la trayectoria escolar de los estudiantes, se realiza un cuestionario dirigido a los estudiantes a 
partir de cuatro aspectos fundamentales: socioeconómico, contexto familiar, situación escolar del alumno y políticas educativas 
y una entrevista individual con la finalidad de profundizar en algunos resultados del cuestionario aplicado. En el aspecto socioe-
conómico se indaga sobre los datos generales de los participantes para saber si se dedican a estudiar de tiempo completo o si 
hay algo que no les permita tener buen rendimiento escolar. En el contexto familiar se analizan lo relacionados a la comunicación 
y convivencia de los alumnos con sus padres, para conocer sus comportamientos y si se ven reflejado en su desempeño escolar. 
En la situación escolar del alumno se analizan aspectos de desempeño académico, conocimiento del plan de estudios y relación 
interpersonal entre alumnos y profesores para conocer la condición el contexto escolar. Por último, la política educativa es uno 
de los principales aspectos en el análisis ya que representa la directriz de las estrategias y acciones que plantea la Institución en 
su Programa Institucional de Tutorías.

Introducción

Para que un Plan de Acción Tutorial (PAT) de los resultados que de éste se espera, no basta con que cada tutor programe las 
actividades de acción tutorial a desarrollar con un grupo de alumnos, esa programación debe ser coherente con la programación 
de los demás grupos del mismo nivel y estar convenientemente articulada con la de toda la escuela. La acción tutorial debe 
planificarse de tal manera que garantice que se da respuesta a las necesidades propias de la edad correspondiente; que el paso 
de un curso al siguiente no suponga interrupción, repetición, desajuste o falta de continuidad; que todos los alumnos tengan 
acceso al menos a lo que se estima como fundamental en el PAT. Para ello en la ESIME Azc se ha diseñado un PAT que propicie que 
la trayectoria escolar de todo su alumnado, desde que ingresa hasta que concluye su formación sea acorde a las características 
de sus estudiantes. Se presenta los resultados obtenidos de la evaluación cuantitativa y cualitativa realizada con el propósito 
de identificar el apoyo que la acción tutorial ha dado a la trayectoria escolar de los alumnos tutorados e identificar áreas de 
oportunidad y mejora del Modelo de formación de los docente tutores.

Desarrollo

La Acción tutorial está íntimamente ligada a la trayectoria escolar de los alumnos con el propósito de organizar las acciones 
tutoriales de acuerdo a las actividades que se deben reforzar de acuerdo al ciclo escolar que se encuentren cursando los alumnos 
tutorados, integrándose por tres etapas. 
Etapa inicial en esta fase las acciones consisten en enfatizar la importancia de la integración a la escuela, por ejemplo, altas y 
bajas, exámenes extraordinarios. Las funciones académicas consisten en la exploración de las dificultades que se presenten en 
los alumnos. En cuanto a las funciones psicopedagógicas en esta fase se promueve la formación de habilidades para el aprendi-
zaje autónomo, El aspecto motivacional está dirigido a impulsar al alumno, proponiéndole diversas estrategias para el logro de 
sus metas de acreditación. Las funciones de apoyo personalizado se centran en la confrontación y evaluación de la realidad de 
avance del alumno con su situación personal. Esta fase de inicio se trabaja del 1er. al 5º. Semestre, ya que este periodo es el más 
problemático en virtud de que en esta etapa es cuando se presenta mayor índice de deserción. 
Etapa Intermedia el tutor deberá estar pendiente de los requisitos que el alumno necesita ir cubriendo como informar sobre el 
plan de estudios y los contenidos de las diferentes áreas, e igualmente se le apoyará con información relacionada con las com-
petencias profesionales que deberá poseer al terminar la carrera. De las funciones personales, se continúa con la detección de 
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las problemáticas que pudieran afectar el desempeño del alumno. Esta fase se trabaja entre el 6º y 7º semestre, pues es cuando 
los alumnos cursan las asignaturas que sustentan su formación profesional, y es a partir del 8º, que eligen las asignaturas de la o 
las áreas que son de su interés. 
Tercera final. En esta fase las funciones del tutor están encaminadas con el cumplimiento de los últimos requisitos que le per-
mitirán titularse. Específicamente la realización del servicio social y la elaboración de tesis. Se trabaja entre el 8º y 9º semestre, 
ya que es cuando están en la última fase de la carrera, donde debe cubrir todos los requisitos que le permitan culminar en la 
obtención del título de Ingeniero. 

Evaluación

Dado que el proceso de acción tutorial, debe someterse a seguimiento y evaluación igual que el resto de los elementos del 
currículo, de una institución educativa, se realizó una evaluación cuantitativa a una muestra de 60 alumnos tutorados en diversos 
ciclos escolares, para ello se elaboró un cuestionario, el cual fue validado por la técnica de jueces y una entrevista a profundidad, de 
manera aleatoria a 10 de los alumnos que respondieron el cuestionario, con el propósito de profundizar en algunos de los resulta-
dos obtenidos en el cuestionario, de los cuales a continuación se presentan los resultados por cada uno de los aspectos valorados.

1. Aspecto Socioeconómico

Si bien existe una mayoría de jóvenes entre los 21-23 años, también existe matrículados de hasta 32 años, esto nos habla de un 
posible número de alumnos con mayor edad, con ganas, necesidad y/o posibilidad seguir estudiando, tal vez con un criterio más 
estricto de lo que necesita o quiere de una carrera. 
En esta figura vemos que la mayoría de encuestados pertenecen a la CDMX, seguidos por el Estado de México Que en su mayoría 
las costumbres son similares, pero para ese grupo externo de alumno que llegan de otras entidades el cambio cultural puede ser 
un problema pues las costumbres pueden ser muy diferentes de una región a otra de nuestro país, incluso los métodos y niveles 
escolares también son diferentes, es por ello que alguno de los alumnos foráneos les cuenta tanto trabajo seguir el ritmo en las 

instituciones universitaria del centro del país.
Vemos un número de estudiantes mayoritariamente solteros, esto posiblemente debido a las edades que se vieron en la primera 
gráfica. La tendencia es vivir en casa propia 81.7 %, esto nos marca que la mayoría vive con sus padres, lo que genera un gasto 
menos en la economía familiar, por el otro lado los que son posiblemente foráneos necesitan rentar un lugar “cercano” a la 
escuela para poder seguir con sus estudios 18.3%.
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El 53.3% de los encuestados dicen no trabajar, esto posiblemente porque depende de sus padres o alguien más, el otro 46.7% 
que sí trabaja requiere de una observación mayor, desde cómo distribuyen sus tiempos y cómo influye en sus estudios.

2. Contexto familiar

El 83.3% de los alumnos viven con sus padres y el resto 16.7% vive con parientes, solos u otros. Esta pregunta nos ayuda a detectar 
las posibles conductas que tienen los jóvenes.

Para saber si los alumnos tienen buena relación con sus padres, se les preguntó si existe una buena comunicación entre ellos, el 
5 % no la tienen y el 21.7% la tiene de forma regular; por lo tanto, sería conveniente conocer los motivos de este problema, con 
la idea de que esto no entorpezca el aprovechamiento escolar de los alumnos.
Como se aprecia, el 3.3 % de los participantes no eligió la carrera que estudia y no se puede saber con certeza cuál es el motivo de esto.

3. Situación escolar del alumno.

En la figura se aprecia que el 21,7% no es alumno regular. De acuerdo al censo que se realizó, es un porcentaje muy elevado, 
así que como profesores tutores se debería apoyar, guiar y concientizar a los estudiantes en cuanto a materias y/o conocer qué 
genera esa problemática.
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De los encuestados el 68.3% manifiesta tener una relación buena y el 31.7% es regular, quizá porque los estudiantes crean su 
horario de acuerdo a su conveniencia, esto genera que poco a poco se vaya disgregando el grupo original con el que entraron 
pues a lo largo de la carrera tienen relación con muchos compañeros, pero no alcanzan a generar una integración grupal, por el 
poco tiempo de convivencia.
De manera general el 95 % de los alumnos contestan sí tienen amigos. Esta pregunta se relaciona con la anterior ¿cómo es la 
relación con tus compañeros de clase? si existen amigos, pero la forma de seleccionar carga académica hace que siempre estén 
rotando de compañeros en sus clases. 
Aquí el 91.7% dice saber el plan de estudios, aunque no siempre dicen cuáles son las actividades o el área de oportunidades a 
las que podrán incorporarse al salir del Instituto. Es importante recordarles cuáles son las materias de especialidad y saber a qué 
se van a enfrentar y el 8.3% que responden no conocerlo. 
El saber que el 26.7% de los alumnos piensan que los profesores no cuentan con conocimientos y/o experiencia suficiente puede 
preocupar, porque es alta la tasa. Sería necesario profundizar los motivos por los cuales tienen esta percepción.
En esta respuesta se analiza el aspecto negativo, ya que son las acciones que se podrían corregir 36.7% es alto. El tener una buena 

relación con los profesores sería un buen incentivo para que los alumnos tengan confianza de acercarse, aclarar sus dudas o 
pedirles orientación sobre alguna problemática que llegaran a tener tanto académica como personal.
Es preocupante que algunos alumnos consideren discriminación (16.7%) por parte de docentes o administrativos del Instituto. 
Puede que no expresen en realidad sus problemas por miedo a ser juzgados.

4. Políticas educativas en el Instituto Politécnico Nacional
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De acuerdo a los resultados obtenidos pudo encontrarse lo siguiente:
Aquí se muestra el conocimiento o desconocimiento que los alumnos tienen del Programa Institucional de Tutorías. Puede 
observarse en la siguiente gráfica que el color azul con el 95% del alumnado lo conoce y sólo el 5 % no. De esto se puede deducir 
que se tiene una buena difusión por parte de la Coordinación de Tutorías de esta escuela.
En la figura 17 puede verse qué tanto participan los alumnos en el Programa Institucional de Tutorías, el 53.3% se les asigna un 
tutor y el 46.7% restante no lo tiene, para cursar con apoyo el programa de estudios profesionales.

Puede advertirse que desde el aspecto académico el 78.3 % de los alumnos han respondido de forma positiva. 
Esto lleva a cuestionarse qué está sucediendo con el 21.7 % restante y el papel de los tutores asignados a los alumnos. 
Ampliando las respuestas anteriores, se hizo entrevista en profundidad a 9 jóvenes tutorados para ahondar en el conocimiento 
de ciertas problemáticas observadas en los resultados del cuestionario aplicado.
1. ¿Cómo ha sido tu desarrollo desde el momento en que se te asignó un tutor?
• Es la primera vez que tengo tutor un profesor tutor y mi desarrollo cambio para bien ya que es como tener un guía. Nos 

ayuda a resolver algunas cuestiones académicas.
• Realmente no cambio mucho porque el maestro tutor y yo, solo veíamos como un trámite más, además nadie me había 

explicado para que era un tutor, ni en que podía ayudarme lo más probable es que por eso no aproveche las ventajas.
• Bueno, tienes más confianza con tu tutor y puedes preguntarle muchas cosas con respecto a tu carrera. 
• Principalmente consta en un apoyo tanto académico como social, he progresado en confianza con los profesores y sincera-

mente he sido más abierto ante cualquier situación con el hecho de que un tutor te da la confianza de hacerlo. 
• Nunca he tenido un tutor en esta escuela.
• Al principio no se nota el cambio, pero a lo largo del tiempo se nota como con el apoyo, mejoras tu desempeño. 
• Bueno tanto en lo académico como en lo personal, considero en una forma de motivar a los alumnos.
• El profesor ayudó a resolver mis dudas de la materia y por ende a desarrollarme en la materia.
• Gracias a que he tenido un tutor he podido desarrollarme de una mejor manera ya que ha contribuido de manera personal 

y profesional.
2. ¿Cuál ha sido tu desempeño académico con la guía de un tutor? 
• Ha mejorado ya que mi tutor asignado me ha ayudado a entender mejor algunos temas que he visto en clase. 
• No cambio, seguí teniendo los mismos hábitos de estudio y nunca le intereso ayudar a sus tutorados.
• Es mejor ya que tengo un mejor método de estudio.
• Ha sido favorable ya que como mis tutores han sido profesores de clase, la confianza de preguntar cualquier duda ha crecido 

y esta ayuda a poder entender todo lo que enseñan.
• Nunca he tenido un tutor por eso creo que podría ser mejor tener un apoyo más. 
• Me ha servido para poder tomar mejores decisiones, para no estar tan perdido en el desarrollo de mi carrera, me ayuda 

sobre todo en aclarar dudas y poder acercarme con mayor confianza al profesor que imparte la materia. Ayuda a buscar la 
solución más adecuada. 

• Me ayuda a resolver mis dudas con respecto a su materia, así como la guía de otras (explicándome).
• Ecuaciones diferenciales y Dinámica
• Mi desempeño ha mejorado mi desempeño académico gracias a su asesoría constante.
3. ¿Cuál ha sido tu desempeño aun sin tener asignado un tutor?
• Ha sido regular, no tenía el conocimiento de algunas cosas que con el tutor sí.
• Fue el mismo no empeoro, pero tampoco mejoro se mantuvo en el mismo patrón en el semestre anterior.
• Bueno, por lo general me planteo un método de estudio e investigo algunas dudas que tengo académicamente.
• Creo que dentro de lo que cabe podría ser el mismo pero la diferencia será la ayuda que te brindo, consejos y el apoyo de un tutor.
• Mi desempeño ha sido muy malo comparado con los resultados que deseo.
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• Sin el apoyo de un tutor puedo decir que me cuesta más trabajo poder acercarme a un profesor para que me aclare dudas 
de esta manera pues baja mi desempeño. 

• Es la primera vez que tengo tutor y considero que mi desempeño académico hasta el momento ha sido bueno.  
• Desempeño académico
• Mi desempeño sin un tutor ha sido bueno, pero con un tutor he podido mejorar de manera personal y académico.
4. ¿Qué ventajas consideras que has tenido desde que se te asignó un tutor?
• Se tiene una guía en cuanto a cuestiones académicas, nos ayuda a entender mejor los temas vistos en clase, nos puede 

ayudar con su experiencia que ha tenido en algunas empresas.
• Pues solo para solicitud de beca, ya que creo es un requisito. 
• Tienes una mejor vista general de asuntos académicos, te propone un método de estudio, te aconseja y tipos de algunas 

resoluciones de problemas como también te cuenta cómo va a ser tu desempeño laboral en la industrial.
• Más confianza, más sinceridad ante cualquier problema, menos miedo de burlas al no entender algo y preguntar.
• Nunca he tenido un tutor.
• Poder acercarme a un profesor, aclaración de dudas y apoyo.
• Es una forma de comunicación donde realmente se obtiene el apoyo del profesor principalmente con dudas académicas, 

sim embargo el apoyo moral es bueno, la asesoría de problemas o dudas externas es una forma de evitar que dichas cosas 
te afecten en lo académico, ya que cuentas con el apoyo. 

• Se tiene a alguien que te ayude con tus materias, a entenderles mejor. También te sirve como apoyo, aunque sea solamente 
emocional respecto a lo académico

• He mejorado de manera personal y académico
5. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la solución de problemas académicos, familiares o social económicos?
• No he tenido la necesidad de solicitar ayuda en cuantos problemas familiares o socioeconómicos, pero en lo académico ha 

sido de gran ayuda.
• Es neutral ni buena ni mala, yo creo que el programa de tutorías está bien para el Instituto, pero no está planeado de la mejor 

manera deberían estar enfocados en ayudar a los jóvenes y concientizarlos de que es un beneficio para ellos; y así cambiar 
la forma en que se ve el programa. 

• No contestó.
• Académicas: con el hecho de hablar sin mentiras uno nota cuando estas en algún conflicto o no y eso ayuda un poco de 

consideración.
• Familiares: Aún no he ocupado algún consejo sobre esto.
• Social – económico: Aún no he tenido la necesidad de platicarlo. 
• Nunca he tenido un tutor.
• Pues están bien las formas en que el tutor te guía para poder salir del problema, saber con qué personas pueden ayudarte 

o tienen experiencia en ese tipo de problemas. 
• Excelente, un tutor es increíble al trasmitir el conocimiento y ha sido de gran ayuda para problemas externos al apoyarme 

con las personas indicadas para el tema.
• Respecto a ello no he pedido ayuda, pero sin dudarlo los tutores que he tenido han sido muy buenos no sólo como docen-

tes sino como personas, por lo que no dudo que si hubiera solicitado su ayuda respecto a los temas me hubiesen apoyado.
• En mi tutor he encentrado un gran apoyo gracias a su asesoramiento he manejado mejor los problemas tanto académicos, 

sociales y económicos.
Conclusiones

De acuerdo a los cuatro aspectos propuestos, se plantean las conclusiones siguientes:
Los alumnos de la ESIME Azc son de una gran diversidad cultural juvenil por sus edades, procedencia y condiciones familiares, 
por la cual, de preferencia se les debe dar un trato individual para obtener mejores resultados y capacitar continuamente a los 
docentes para obtener una mayor eficiencia terminal en la escuela. 
Lo que se puede hacer notar es que la aplicación del programa de tutorías ha influido en la trayectoria escolar de los alumnos 
de una forma positiva, notando en sus respuestas que les ha producido mayor seguridad y confianza para desarrollar su vida 
académica.
Es de gran importancia realizar acciones para no dejar en desventaja a aquellos alumnos que no cuentan con el apoyo del tutor, 
sería adecuado responder por qué casi al 50% de los estudiantes no se les asigna tutor y como ha sido el desarrollo académico 
de ambos
El punto en el cual ha influido más en este programa es en la ayuda que han sentido los alumnos en lo académico, aun cuando 



311

no se deja de lado que el tutor pueda apoyarlos en otros aspectos. 
No deja de haber ciertas excepciones como en que alguno de los tutores no desempeñe de manera adecuada el papel de tutor, 
lo que lleva a que los docentes que quieran desarrollar este papel deben ser capacitados por parte del Instituto.
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Resumen

En la actualidad, la formación en las IES no sólo debe contemplar los contenidos escolares que forman a los profesionales de 
las diferentes disciplinas científicas. El programa de tutoría es un buen escenario para fomentar habilidades y conocimientos 
acordes a la alfabetización económica que les serán de utilidad para enfrentarse a los retos económicos que conlleva la vida 
universitaria. Por lo anterior es que se elaboró, dentro del programa de tutoría de la facultad de Psicología de la UMSNH, un taller 
de alfabetización económica y financiera que buscaba desarrollar habilidades económicas y financieras en estudiantes de primer 
año, así como un conocimiento de las instituciones u organizaciones financieras a las que tienen acceso. Los resultados muestran 
que la información y estrategias de alfabetización económica fueron percibidas como útiles en los participantes del taller. 
Palabras clave: Tutoría, educación financiera, universitarios

Introducción

La idea de crisis económica es un argumento que se puede encontrar en las charlas de café o en las reuniones familiares desde 
hace mucho tiempo en México, sin embargo estos temas no sólo son abordados en las pláticas cotidianas de los ciudadanos, 
también es un tema que los gobiernos de diferentes países han considerado agobia a los miembros de sus sociedades, por ello 
desde el siglo pasado, se han desarrollado políticas públicas que buscan formar a los individuos en temas económicos que pocas 
veces comprenden de manera clara (Diez-Martínez, 2009). En México la política pública que busca, desde 2014, que los ciudada-
nos se adentren en mayor porcentaje al mundo económico y financiero es la denominada “inclusión financiera” (CONAIF, 2016). 

Desarrollo

Ya desde hace más de 23 años las instituciones financieras, en conjunto con instituciones educativas y gubernamentales, han 
mostrado interés por difundir información financiera a través de programas de educación económica, acción que actualmente 
también se presenta en los portales web de diferentes bancos en México (City Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, entre otros). 
También han participado instituciones de educación como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, así como organismos guber-
namentales, tales como el Banco de México (BANXICO), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (CONDUSEF), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), entre muchos otros (Ruiz, 2011). 
Estas instituciones han advertido de las ventajas de contar con información específica sobre las instituciones financieras como 
por ejemplo de su funcionamiento o de conceptos relacionados a éstas como el ahorro, las inversiones, los créditos, etcétera, a 
través de acciones educativas (Ruiz, 2011). 
Sin embargo, actualmente el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) en su Reporte de Inclusión Financiera 8, publica-
do en 2017, afirma que ha habido un avance en esta materia. En este reporte se define a la Inclusión Financiera como “el acceso 
y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y 
promueva la educación financiera para mejorar la capacidad financiera de todos los segmentos de la población” (p. 14). 
En este mismo documento se señala que la Encuesta de Inclusión Financiera 2015 arroja resultados favorables en comparación 
con la Encuesta efectuada en 2012, ya que se puede observar un incremento en 12.7 millones de adultos que cuentan con al 
menos un producto financiero, lo cual implica que los miembros de la sociedad mexicana cada vez están participando más 
activamente en las instituciones financieras. Lo anterior permite cuestionar sobre la información y habilidades que requiere el 
sujeto económico para adentrarse a este tipo de instituciones. 
Por ello autores como Ruiz (2011) sugieren que es necesario fomentar una cultura de educación económica para transformar 
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las conductas económicas en la población de nuestro país y especialmente a los jóvenes universitarios que cada vez más fre-
cuentemente son atraídos a las instituciones financieras a través del otorgamiento de créditos “universitarios” sin una formación 
específica. Para lograr esto habría que utilizar como principal herramienta la educación financiera, puesto que, de la misma 
manera que la educación general, es uno de los factores que impulsan el desarrollo social ya que ésta permite a las personas 
tomar mejores decisiones financieras que repercuten en su calidad de vida (Ruiz, 2011.).
Así mismo, Patricio (2017), afirma que es de suma importancia generar una educación financiera, ya que, las finanzas forman 
parte de la vida personal y profesional de los seres humanos, a través de las decisiones de ahorro, financiamiento e inversión 
que se toman a diario en el mundo capitalista en que se desarrollan. De igual manera, Gonzáles y Salazar (2013) comenta que, la 
capacidad de una persona para controlar sus finanzas es ahora una habilidad clave para el éxito en la vida de cada persona y se 
convierte en una herramienta básica para la supervivencia y desarrollo de las personas y las sociedades. 
Es por ello que es importante conocer el concepto de alfabetización económica, entendida ésta como un conjunto de con-
ceptos, habilidades y actitudes que funcionan como herramientas para entender el sistema económico en el que el sujeto se 
desarrolla y actuar en consecuencia, permitiéndole desarrollar competencias cognitivas y prácticas que le den la capacidad de 
tomar decisiones personales y sociales que afectan su situación económica (Sepúlveda et al., 2017; Gonzáles y Salazar, 2013; 
Diez-Martínez, 2016; Gempp, 2007). 
Uno de los sectores de la población que requiere educarse en el sentido financiero es el de los estudiantes universitarios, ya que 
estos se encuentran en transición hacia una vida más independiente en la que tienen que administrar sus recursos económicos, 
periodo de la vida en donde las actitudes y hábitos de consumo pueden llevarlos a desarrollar tomas de decisiones que en las 
que tengan la necesidad de informarse acerca de las instituciones financieras de las que pueden adquirir servicios y beneficios 
(Denegri, Sepúlveda, González, Romero, Ulloa y Vásquez, 2014). 
Lo anterior entonces permite pensar en los programas de tutoría como un espacio de vinculación que puede aprovecharse 
con la actividad tutorial con propuestas de alfabetización económica con estudiantes de nivel superior e incidir en los objetivos 
que marca la ANUIES de la tutoría, entendiendo la tutoría como “una intervención educativa centrada en el acompañamiento 
cercano, sistemático y permanente del educando por parte del educador, convertido éste en facilitador y asesor de su proceso 
de construcción de aprendizajes en los campos cognitivo, afectivo, social, cultural y existencial. (Romo, 2011). Es decir, que a 
partir de incluir la alfabetización económica como una actividad tutorial se podría incidir en el objetivo de ésta, ya que el factor 
económico siempre es un factor de trascendencia para la culminación de una carrera universitaria.
Esta propuesta buscará entonces, que los estudiantes universitarios logren identificar la forma en que desarrollan la administra-
ción de sus recursos económicos con los que cuentan, para ser capaces de obtener un óptimo aprovechamiento y distribución 
de gastos en su vida diaria.
Este tema de educación financiera puede ser abordado desde la psicología económica ya que esta disciplina tiene como obje-
tivo el estudio del comportamiento económico, de las variables que inciden en la toma de decisiones económicas individuales 
y colectivas y las formas como las personas comprenden el mundo de la economía y sus variaciones (Denegri, 2010). De esta 
manera pueden explorarse las diferentes expresiones del comportamiento económico de los sujetos y las variables que pueden 
influir en las capacidades y habilidades económicas necesarias para las actividades financieras de la sociedad actual.
Para generar una educación financiera adecuada, es necesario conocer cómo los individuos conforman sus modelos de pen-
samiento económico. En este sentido, Delval (2007) afirma que, el sujeto, a lo largo de su desarrollo va construyendo modelos 
“sobre cómo está organizada y cómo funciona la sociedad, pero también de lo que se debe hacer en distintas situaciones.” (p. 13) 
Entonces el estudiante aprende cómo debe actuar e intervenir ante las representaciones que ha conformado sobre el mundo 
económico en el que habita.
Con la llegada de la vida adulta los estudiantes universitarios pueden estar en la posibilidad de adquirir una tarjeta de crédito con 
la cual adquieran bienes y servicios que estos consumen, pero si no cuenta con un asesoramiento adecuado el estudiante podrá 
caer en el endeudamiento el cual se entiende como una posición subjetiva que un individuo presenta ante el uso del crédito 
para la satisfacción de sus necesidades (Herrera, 2011) y verse en una situación desfavorable de adquisición de deudas de la que 
no era consciente por el desconocimiento del uso de las tarjetas de crédito.
Un elemento importante que podrá hacer que el estudiante aproveche mejor sus recursos es el manejo del ahorro, que se en-
tiende como la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones que pueden controlar sus gastos. Es decir, “ahorro 
significa “reservar una cantidad de dinero”, es una capacidad productiva no empleada en la producción de bienes de consumo, 
que, al dejar de producir nuevos bienes de inversión, habrán de ayudar a generar más riqueza” (Núñez, 2013, p. 42). 
Por lo anterior es que se desarrolló una intervención educativa basada en los principios de la alfabetización económica, y fue 
aplicada a través del programa de tutoría entre pares de la UMSNH. 
En las siguientes líneas se describen de manera general las características del diseño y aplicación del programa de alfabetización 
económica utilizado.
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Intervención tutorial.
La intervención se desarrolló en tres momentos específicos 
1. Evaluación de conocimientos y habilidades económicas de estudiantes universitarios de primer año. 
2. Diseño del taller de educación económica y financiera. 
3. Aplicación y evaluación del taller. 

Participantes de la intervención

El trabajo de intervención se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) con un grupo de estudiantes de segundo semestre, los cuales contaban con una media de edad de entre 18 a 21 años. 
Estructura del taller.
El taller se organizó en 4 sesiones de 2 horas cada una, y se aplicó en sus horas de clase, en diferentes horas durante una semana. 
Los horarios que se utilizaron fueron cedidos por diferentes profesores a quienes se les solicitó vía la coordinación de tutoría, su 
apoyo para este proyecto.

Objetivo general del taller

El objetivo del taller fue que los participantes desarrollaran habilidades para sus actividades económicas y financieras, así como 
un conocimiento de las instituciones u organizaciones financieras a las que tienen acceso. 
Los datos fueron obtenidos a través de la información recolectada en los diferentes formatos que se utilizaron al desarrollar las 
actividades en cada una de las sesiones y se analizaron a través de la técnica del análisis del discurso. Asimismo, se les pidió a los par-
ticipantes que anotaran al reverso de las hojas de las actividades de cada día los aprendizajes que obtuvieron durante cada sesión.

Resultados de la intervención.

Para poder saber los temas específicos que se desarrollarían durante el taller, se diseñó un cuestionario sobre conocimientos 
del mundo económico que abordaba cinco ejes: consumo, planeación de gasto, ahorro y endeudamiento. Los resultados de 
este cuestionario dieron pauta para el diseño de la intervención que se describe en las siguientes líneas, a partir de las sesiones 
aplicadas.
Sesión 1. Toma de decisiones. En esta sesión el objetivo fue generar un conocimiento significativo en los participantes sobre la 
toma de decisiones. 
En esta sesión las actividades desarrolladas fueron una presentación de una situación hipotética a los participantes en la que 
tenían que tomar una decisión, en plenaria los participantes expusieron su decisión y las razones de esta decisión. una breve ex-
posición sobre la importancia de la toma de decisiones y la implementación del juego de mesa de Banamex “Decisiones de peso”.
Al finalizar la sesión los estudiantes pudieron identificar que es importante tomar en cuenta en que se gastara el dinero para 
tomar buenas decisiones financieras y obtuvieron conocimiento sobre lo beneficioso que puede resultar para ellos el realizar 
inversiones.
Sesión 2. Planificación de recursos. En esta sesión se buscó que los participantes adquieran estrategias para planificar sus recursos 
económicos.
Las actividades que comprendieron esta sesión fueron una breve exposición oral sobre los conceptos básicos y beneficios de la planea-
ción financiera, la elaboración de un presupuesto semanal de cada participante y la socialización de la tabla presupuestal en equipos.
Uno de los resultados interesantes en esta sesión fue que llevaran un registro de gastos puede ayudar a identificar y reducir 
gastos innecesarios, además se percataron de que los pequeños gastos imprevistos pueden generar con el tiempo un gran gasto 
y algunos de ellos admitieron no ser buenos administrando su dinero.
Sesión 3. Conductas de consumo y ahorro. Para abordar este tema se buscó que los participantes identificaran sus conductas de 
consumo y aportarles herramientas para fomentar el ahorro. 
En esta sesión 3 se organizaron actividades como una exposición oral sobre las conductas de consumo, una identificación de con-
sumo personal con ayuda de la tabla presupuestal elaborada en la sesión 2, una breve exposición oral sobre el concepto de ahorro, 
reducción de gastos, elaboración de una estrategia de ahorro personal y la socialización de la experiencia de los participantes.
Los resultados obtenidos en esta sesión indican que los participantes aprendieron que ahorrar puede ser más sencillo para ellos 
si comienzan a plantearse metas más realistas y a corto plazo, consideran que deben ahorrar más para cumplir con sus objetivos, 
además pudieron identificar que tienen varios gastos innecesarios que consideran que podrían evitar.
Sesión 4. Instituciones financieras. El objetivo de la sesión fue que los participantes obtuvieran información sobre las instituciones 
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financieras a las que tienen acceso y sobre el funcionamiento de una tarjeta de crédito.
En esta última sesión se les presentó información referente a las instituciones financieras, como por ejemplo los requisitos 
necesarios para obtener una cuenta bancaria, abrir créditos bancarios u obtener tarjetas de crédito.
Para asegurar que la información fuera clara se diseñó una actividad que consistía en una actividad de compra de artículos para 
un consultorio psicológico y el registro de gastos de la tarjeta de crédito. 
Finalmente, algunos de los participantes refirieron que no utilizarían algunas de las técnicas presentadas ya que tienen pocos 
gastos y sus padres los cubren completamente.

Conclusiones

El actual mundo económico en el que se encuentran los universitarios es cada vez más complejo y les requerirá mayores ha-
bilidades y conocimientos que les permitan enfrentarse de manera eficaz a él, no sólo en su vida profesional, sino también en 
su vida cotidiana, para lo cual las instituciones de educación aún no han desarrollado programas específicos. El programa de 
tutoría puede ser un buen escenario para fomentar en los universitarios la alfabetización económica y financiera, con el fin de 
que obtengan herramientas conceptuales y prácticas para ser aplicadas en su vida diaria, y como un plus, tener un espacio 
de reflexión sobre la situación social que es intrínseca al mundo económico y que muchas veces produce desigualdades que 
pueden ser poco perceptibles y cuestionables.
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Resumen

El presente trabajo considera la importancia de la tutoría y el compromiso del docente capacitado en el Nuevo Modelo Edu-
cativo en esta área para poder orientar, acompañar y guía en las actividades académicas y la integración del aprendizaje de los 
estudiantes dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. De igual forma se 
evidencia como la tutoría a través del docente, promueve el desarrollo de las habilidades socioemocionales que permiten a los 
estudiantes comprender sus procesos metacognitivos y dirigir su propio aprendizaje, lo que facilita al tutor el identificar princi-
palmente a aquellos que se encuentran en riesgo de deserción, ya sea por causas internas o externas a la institución, académicas 
y/o personales del mismo. Todo lo anterior enfocado a determinar los factores que afectan principalmente los indicadores de la 
Eficiencia Terminal dentro de la Institución.

Palabras clave: Tutoría, Nuevo Modelo Educativo.

Introducción: 
El Programa Institucional de Tutorías surge en las instituciones educativas del país, con la finalidad de resolver problemas re-
lacionados con la reprobación y el rezago de los estudiantes, y elevar la eficiencia terminal, debido a que estos problemas 
se conjugan con factores sociológicos, psicológicos, fisiológicos, dando como resultado fuertes complicaciones de deserción 
y fracaso escolar dentro de las mismas. La tutoría ha sido considerada por mucho tiempo como las horas que un docente 
dedicaba al estudiante para resolver las dudas sobre las materias que imparte en el periodo. De acuerdo a Narro, et al. (2013), la 
tutoría puede ser definida como una intervención docente en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en 
el acompañamiento cercano, sistemático y permanente al estudiante, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción del 
aprendizaje de diversos tipos, como lo son: los cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales. Para el logro de los objetivos 
de la tutoría es preciso prestar la mayor atención a los dos primeros semestres, ya que es cuando los estudiantes experimentan 
la transición de rupturas diversas y el reto de adaptarse a situaciones nuevas, incluso a la necesidad de rectificar decisiones que 
pueden ser trascendentales en su vida, (Tinto, 1992).
Con el Nuevo Modelo Educativo la tutoría promueve, desde la voz y acción de los estudiantes, procesos de autoconocimiento, 
diálogo, reflexión, autorregulación, desarrollo de habilidades, asertividad, identificación de factores de riesgo y de protección, 
escucha activa con sus pares y su tutor, los cuales coadyuvan en la convivencia y la conformación de su identidad, (Ramírez, 
1995) . Asimismo, el espacio curricular de tutoría está destinado para desarrollar actividades de reflexión, análisis y discusión del 
grupo en torno a situaciones de su interés.
El docente capacitado en el Nuevo Modelo Educativo, tiene las herramientas para proporcionar las habilidades socioemocio-
nales de los alumnos en su carácter de tutor, contribuye al desarrollo personal, social, afectivo, cognitivo y académico de los 
estudiantes, logrando una formación integral. Por esta razón la tutoría no puede ser considerada como una extensión de la 
asignatura que imparte el docente, repasos o asesorías académicas de las asignaturas, que desvirtúen la intención didáctica y la 
naturaleza de las tutorías.
En este contexto la tutoría tiene como propósito fomentar en el grupo vínculos de diálogo, reflexión y acción, con el fin de 
fortalecer la interrelación con los alumnos respecto al desempeño académico. Por lo que, el tutor debe generar estrategias tanto 
preventivas como formativas que contribuyan al logro del perfil de egreso de la Educación Media Superior. Asimismo favorece 
al desarrollo de las competencias para la vida por medio de las diferentes acciones dirigidas a favorecer que los estudiantes 
encuentren el sentido de lo que aprenden cotidianamente en la escuela y movilicen los diversos saberes culturales, científicos y 
tecnológicos al relacionarlos con el contexto específico en el que se desenvuelven, consideren la ubicación temporal y espacial 
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de los acontecimientos para el logro de consensos y la resolución de conflictos mediante el diálogo. 
Desarrollo

En el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se tiene una población de 1835 
estudiantes, para los cuales es indispensable identificar los riesgos que limitan su desempeño y que los induce principalmente 
a la deserción o en su defecto mínimo a la reprobación.
La deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal se encuentran entre los problemas más complejos 
y frecuentes que enfrentan las Instituciones de Educación Media Superior del país, las cuales conllevan implicaciones sociales 
contribuyendo al detrimento de los índices de eficiencia y calidad; además de los personales ya que involucra no solo la forma-
ción de personas con sentimientos de frustración y fracaso sino que limita las ventajas que trae la educación para el desarrollo e 
inserción social de cualquier individuo (IESALC, I. I., 2006).
Las IEMS, se vuelven altamente vulnerables en cuestiones educativas ya que los estudiantes tienen características sociocultu-
rales muy específicas aunadas a la edad e inmadurez propias de este segmento de la población. El enfoque del análisis busca 
determinar factores de riesgos principales para explicar el fenómeno de la deserción escolar, considerando aspectos objetivos 
y subjetivos, que pueden ayudar en la resolución del problema principal a partir del establecimiento de estrategias y acciones 
eficaces para la retención escolar y así apoyar en el logro de la eficiencia terminal.
De acuerdo a estudios realizados por Casaño (2008), y tomando en cuenta las definiciones dadas por Giovagnoli, (2002) y Tinto 
(1982), la deserción se identifica como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira a concluir su proyecto 
educativo y no lo logra, optando por abandonar el programa, el cual puede ser identificado en base a criterios relacionados con 
el tiempo y espacio. Con respecto al tiempo la deserción se clasifica a su vez en:
• Deserción precoz: el individuo que, habiendo sido aceptado por la institución no se matrícula.
• Deserción temprana: se considera a quien abandona sus estudios en los primeros semestres en la institución.
• Deserción tardía:es considerado quien abandona los estudios en los últimos semestres, una vez cursado el menos la mitad 

de los semestres establecidos en el programa académico, como se muestra en la figura 1.
La clasificación dada de acuerdo al espacio, se divide en:
• Deserción interna o del programa académico: se refiere al estudiante que decide cambiar su programa académico, y cursa 

otro que ofrece la misma institución.
• Deserción institucional, cuando el estudiante abandona la institución 
• Deserción del sistema educativo que se produce cuando el individuo abandona sus estudios para dedicarse a otras activi-

dades distintas. 
Dado lo anterior, el presente estudio, implicó el análisis y cuantificación de bajas de estudiantes desertores en el período 2017, 
de acuerdo a los resultados obtenidos en las tutorías desarrolladas en el mismo período a través de entrevistas individuales y 
grupales tutor-estudiante, con el fin de valorar la situación en el tiempo y los rezagos que denotan y que son susceptibles a 
reconsiderar para la mejora continua del proceso educativo de las IEMS, basándose siempre en las estrategias generales en el 

Figura 1: Clasificación de la deserción de acuerdo al tiempo

Duración Reglamentaria del Programa

Mitad Últimos semestres

Deserción tardíaDeserción temprana

Deserción total

Deserción precoz

Admisión Inicio Primeros semestres Culminación
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Nuevo Modelo Educativo.
Resultados

La eficiencia terminal en México de acuerdo a la Dirección General de Planeación, Programación, y Presupuesto de la Secretaría 
de Educación Pública (DGPPP/SEP), es definida algebraicamente como “la relación porcentual entre los egresados de un nivel 
educativo dado y el número de estudiantes que ingresaron en el primer grado del mismo n años antes”. En estudios realizados 
sobre deserción, rezago y eficiencia terminal en la educación, Martínez Rizo (2001), reconoce la dificultad de identificar y conta-
bilizar egresados de un periodo dado, en donde necesariamente se incluye a estudiantes pertenecientes a otras generaciones, 
en consecuencia y apoyado en estas teorías, en la Figura 2 se presenta el comportamiento de la ET del Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UJED. 
La figura anterior muestra que el CCH durante los últimos 10 años ha sostenido un porcentaje de 54.8 de eficiencia terminal, 
indicador por debajo del nacional que en promedio es de 67% en IEMS del país (SEP, 2017). En la realización de este estudio se 
consideran además los factores de riesgo que atañen a la ET y algunos más que agudizan el indicador, como se presentan en la 
Figura 3. En el periodo analizado el CCH registró una matrícula de 803 estudiantes de los cuales únicamente el 50.19% concluyó 
el programa, en tanto el total de bajas fue de 400 estudiantes lo cuales expusieron una causa específica para justificar su baja 

Figura 2. Eficiencia Terminal del CCH 2008-2017

Figura 3: Factores detectados en la deserción escolar
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temporal o definitiva de la institución.
Los factores que se muestran en la Figura 3 son los resultados obtenidos de las entrevistas personalizadas con los estudiantes 
afectados, en este contexto resulta importante reconocer que el problema mayor está en la reprobación de las materias al 
presentarse un indicador del 51%, mientras que el resto de los de los factores oscila entre el 15% y el 1%. Lo que significa que los 
estudiantes destacan diferencias entre las estrategias de aprendizaje y el poder a organizar el tiempo, para lo que es necesario 
concientizar al docente del impacto que tiene en los estudiantes, y la necesidad de innovarse constantemente. 
Una de las razones más importantes dentro de la reprobación es la ausencia de los estudiantes debido a los problemas familiares 
y económicos, característica propia de la mayoría de los adolescentes, por lo que es necesario tratar de comprender sus pro-
blemas para evitar que afecten en forma directa los indicadores de la ET. El resto de los factores pueden ser minimizados con la 
labor de los tutores al cumplir con el objetivo para el cual fue creado el programa, brindando al estudiante la atención individual 
y personalizada para promover el desarrollo integral de su vida personal, académica y profesional.

Conclusión

En el tema de la Eficiencia Terminal en las IEMS es demasiado extenso y se pueden efectuar infinidad de análisis de gran impor-
tancia, sin embargo, con el realizado en este estudio se logra el propósito de conocer los factores de riesgo que limitan el des-
empeño académico y el desarrollo de habilidades de los estudiantes. Para las IEMS, la perspectiva de la ET es una medida crucial 
para determinar su capacidad de apoyar en la formación de profesionistas competitivos y capaces de aportar en el desarrollo 
del país; así mismo se detectó la influencia que tiene sobre los estudiantes el entorno al momento de la toma de decisiones o 
los resultados que se puedan obtener dentro de la institución.
Finalmente, como recomendación el CCH deberá asumir el reto de renovar, innovar y reconstruir la formación y capacitación de 
los docentes dándole un giro a su perfil de tal forma que permita evaluar las competencias en forma eficiente para corregir las 
desviaciones del desempeño académico, que impacte favorablemente en la eficiencia terminal, tomando en cuenta siempre los 
objetivos y metas que se proponen en el Nuevo Modelo Educativo.

Referencias

Casaño, E. G. (2008). Análisis de los factores asociados a la deserción estudiantil en la Educación Sujperior: un estudio de caso. 
Revista de Educación , 345, 255-280.

Giovagnoli, P. (. (2002). Determinantes de la deserción y graduación universitaria: un aplicación utilizando modelos de duración. 
Argentina : Universidad Nacional de la Plata.

IESALC, I. I. (2006). Informe sobre la educación superior en América Latina y del Caribe 2000-2005. Caracas, Venezuela: IESALC.
Martínez Rizo, F. (2001). Estudio de la eficiencia en cohortes aparentes, Deserción, resago y eficiencia terminal. MÉXICO: ANUIES.
Narro Robles, J. M. (2013). La tutoría. Un proceso fundamental en la formación de los estudiantes universitarios. Perfiles Educa-

tivos.
Ramírez, J. (1995). Guía práctica del profesor tutor. Madrid: Narcea.
SEP. (2017). ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATICO MÉXICO, CICLO ESCOLAR 2016-2017. MÉXICO: SEP.
Tinto, V. (1982). Limits of theory and practice of student attrition. Journal of Higher Education, 3, 6, 687-700.
Tinto, V. (1992). El abandono de los estudios, una perspectiva de las causas de abandonoy su tratamiento. Cuaderno de Planea-

ción Universitaria.



320

La resiliencia: como promotora del aprendizaje en alumnos de bachillerato

Eje temático: 1. Acciones tutoriales para la permanencia
Factores asociados al abandono escolar

Nivel del sistema escolar: Medio superior

Nombre(s) del(los) autor(es) y correo(s) electrónico(s): 
Darla Guadalupe Ureta Recio  darla_ureta@hotmail.com
Margarita Ureta Recio   margarita_recio@hotmail.com
José Humberto Ayala Ibarra  JOSÉ.ayala@uas.edu.mx

Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad/Departamento/Dependencia: 
Unidad Académica Preparatoria “Emiliano Zapata”

Área a la que pertenece(n): Humanidades

Resumen

De frente a la nueva Reforma Educativa 2018 y tomando en cuenta la enseñanza en base a los Aprendizajes Clave y el Desarrollo 
de Habilidades Socioemocional del Estudiante, en la actualidad existen grandes dificultades en la educación, es de  preocuparse 
por las nuevas generaciones ya que las nuevas reformas educativas son generalizadas sin tomar en cuenta región, diversidad 
cultural, socioeconómica, diferencias físicas y psicológicas. En la actualidad existen estudios de resiliencia enfocados en la educa-
ción, sin darse cuenta, los maestros y cuerpo institucional son influencia en los alumnos resilientes, por lo tanto deben esforzarse 
para brindar educación de calidad y puedan formar alumnos que sean capaces de integrarse de manera activa en la sociedad 
poniendo en práctica de manera positiva sus conocimientos, competencias, promoviendo el desarrollo personal y habilidades 
adquiridas durante su preparación educativa. En especial el docente es el responsable de motivar y ayudar al estudiante a elevar 
su autoestima, cubrir sus necesidades de manera individual contando con  las herramientas necesarias y dando un seguimiento 
al desarrollo académico y personal del alumno.   

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la Comisión Internacional de la 
Educación del siglo XXI, cuando propone organizar la educación en torno a los “Cuatro Aprendizajes Fundamentales”, que son los 
“Pilares del Conocimiento”, para cada persona en el transcurso de la vida: Aprender a conocer, Aprender hacer, Aprender a vivir 
juntos, Aprender a ser. El aprendizaje se da dentro y fuera del aula, el maestro reconoce que existe gran diversidad de formación 
educativa y personal entre los alumnos y  pretende adaptar los programas adecuándolos en alumnos resilientes donde ellos 
sean capaces de fortalecer y aceptar su origen sacando provecho a sus experiencias vividas.  La Diversidad de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en su programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS), está bajo 
la responsabilidad de Secretaría Académica Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad en apoyo con 
ADIUAS, como institución pública y autónoma de educación media superior de calidad, comprometidos con la promoción de un 
desarrollo humano sustentable, crea los ambientes necesarios y facilita los recursos para  capacitar y contribuir en la definición 
y formulación de estrategias que permitan disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales de los estudiantes de 
bachillerato brindando atención desde que el alumno ingrese al bachillerato hasta que culminen sus estudios. Planteamiento 
del problema, tiene por tema “La Resiliencia: como promotora del aprendizaje en alumnos de bachillerato”, se demuestra que la 
resiliencia impacta de manera positiva en el aprendizaje de los alumnos de bachillerato debido a que los alumnos logran supe-
rar adversidades como: maltrato, desintegración familiar, ambiente cultural, maltrato físico (violación, abuso  sexual) adiciones, 
enfermedades, desastres naturales huracanes e inundaciones. En nuestra Unidad Académica “Emiliano Zapata” de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, existe un gran porcentaje con alumno que ha pasado por algún problema personal fuerte que impide 
su aprovechamiento y aprendizaje escolar y que con el apoyo del Departamento de Tutorías y el Programa de Atención a la 
Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS), se ha logrado que estos alumnos se sobrepongan a las diferentes 



321

situaciones adversas particulares y enfocar esa fuerza interior, ganas de vivir y de superación. Por otra parte, las instituciones se 
enfocan en los alumnos, en detectar deficiencia de aprendizaje, disciplina y la manera en que se integran en sociedad, después 
de las detecciones de dichas necesidades en los alumnos la escuela procede en canalizar a los jóvenes al departamento de 
tutoría donde se lleva un proceso  favorable para los jóvenes  logrando avances significativos en los alumnos. En la Hipótesis se 
sostiene que con voluntad, buen trato, amor, tenacidad y entusiasmo el maestro logrará enganchar a los jóvenes para involu-
crarlos en las actividades dentro y fuera del aula, ayudando que el alumno fortalezca sus sueños y metas. No solo la fortaleza es 
parte de estos sueños, también es importante trabajar la tolerancia ya que el recorrido de dichas metas encontrara obstáculos y 
es importante que el alumno sea positivo ante la adversidad y no pierda el objetivo, es importante que el alumno tenga ganas 
de vivir para que se aplique la resiliencia con mayor éxito. El Objetivo de este trabajo consiste en: Investigar identificando a 
aquellos alumnos que presentan algunos de los factores de resiliencia más comunes en los jóvenes de la Preparatoria Emiliano 
Zapata perteneciente a la Universidad autónoma de Sinaloa, canalizándolos al Departamento de Tutorías para su seguimiento 
y tratamiento Psicológico y Psicoterapéutico, donde la escuela puede ser un incentivo para que estos jóvenes alcancen sus 
objetivos personales y profesional de manera satisfactoria.  

Desarrollo
Marco Teórico

Edith Grotberg (1997 y 2006) de acuerdo son (Silas, 2008), define la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer 
frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e, incluso, ser transformado.
El docente de bachillerato se enfrenta a distintas situaciones que le permite  establecer compromisos de apoyo educativo, la 
planta docente emprende su labor y respalda de manera psicológica y pedagógica la presencia de la resiliencia en alumnos de 
bachillerato que cuentan con el interés de superarse.
Coincido con (Manciaux, 2003) cuando agrega que la resiliencia es algo en gran medida adquirido, que varía conforme va 
desarrollándose la existencia, difiere en función de la naturaleza del estrés e implica un proyecto de vida que se precisa indivi-
dualmente para seguir adelante.
La resiliencia es un factor de riesgo en los jóvenes de bachillerato, el ambiente que los rodea, las vivencias estresantes 
que los acogen y el temperamento son suficiente para dañar su salud mental por consecuencia su nivel cognoscitivo es 
débil, es ahí que el docente de manera didáctica envuelve al joven de bachillerato a desarrollar su autoestima y pueda ser 
perseverante a pesar de las adversidad. 
La resiliencia es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito a la adversidad y desarrollar compe-
tencia social, académica y vocacional pese a estar expuestos a acontecimientos adversos (Kotliarenco, 1996). Entre las 
definiciones que se pueden encontrar sobre resiliencia existen infinidad de variantes, en este caso se enfoca al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la complejidad se presenta en la diversidad que existe en los estudiantes de bachillerato, el 
contextos, competencias y las variadas estructuras culturales.
Según la teoría de Maslow, la  autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la auto-
estima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima 
hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede 
llevar a sentirse inferior o un fracasado. (Valencia, 2007).
En la motivación Freud resalta de forma especial esta necesidad de no satisfacerse, puede provocar sentimientos de inferioridad 
debilidad y desvalimiento, originar incluso desarrollo neurótico. Los seres humanos son buscadores de sensaciones, poseedores 
de planes y metas y deseosos de superar obstáculos y dirigirse hacia jugosos incentivos externos. (Soriano). Siguiendo a Reeve, 
menciona que en la motivación tenemos dos variantes, la interna (intrínseca) es en la que la persona es motivada por lo que 
desea por iniciativa o deseo personal  y la externa (extrínseca) este la provoca de desde fuera de la persona por medio de otro 
individuo o fenómeno, es decir se logra la motivación por un interés externo.

Conceptos relacionados con la resiliencia
Resiliencia e invulnerabilidad
M. Rutter, subrayo algunas diferencias entre invulnerabilidad y resiliencia. A diferencia del concepto de invulnerabilidad, la 
resiliencia nunca es una cualidad permanente y absoluta de las personas puesto que puede variar según sea la agresión, la 
edad o la situación en la que se encuentre el individuo. Un mismo niño puede resistir a ciertos conflictos pero no a otros, de 
igual modo que en algún momento de su vida pudo ser resiliente y pasado el tiempo tal vez no. Es improbable que alguien 
sea resistente a cualquier problema.La invulnerabilidad es una característica fundamentalmente intrínseca, constitucional, algo 
que se tiene desde nacimiento y que permanece en la personalidad y en el comportamiento.
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Resiliencia y competencias personales

La competencia en habilidades cognitivas para evaluar los acontecimientos de manera que faciliten un afrontamiento eficaz 
(coping) están también implícitas en los procesos de protección a la adversidad y, en su defecto, en el mantenimiento de 
diversos trastornos psicológicos y en lo que algunos han denominado “vulnerabilidad psicológica” (Price y Lento, 2001, Lemos, 
2005).  (Uriarte Arciniega, 2005)

Resiliencia y dureza 

Lemos, entiende que la dureza incluye variables cognitivas identificadas como sentido de compromiso e implicación en la 
situación, sentido de control sobre sí mismo y la situación, mecanismos eficaces de afrontamiento, y por último, sentido de 
desafío, que implica sentir las dificultades como oportunidades para el crecimiento personal. Un constructo muy parecido al de 
Kobasa fue propuesto por Antonovsky bajo la denominación de “sentido de coherencia”, que incluye comprensibilidad de las 
situaciones, manejabilidad, o capacidad para hacer frente a los problemas, y significado, entendiéndolo como la creencia de que 
merece la pena la vida y tiene sentido implicarse en ella, en los problemas, las situaciones difíciles y las adversidades. 

Resiliencia y el proceso de protección

Los factores de protección son aquellas circunstancias que modifican o neutralizan los factores de riesgo de modo que se mini-
mizan los posibles daños psicológicos y se facilita una adaptación exitosa al medio. Mientras que el concepto de factor de riesgo 
se asocia a trastornos, los factores de protección están presenten en el proceso de la resiliencia. En algunos casos, la presencia 
de ciertas cualidades individuales, ser chica, tener un nivel intelectual alto o aficiones absorbentes, es un factor de protección. 

La construcción de la resiliencia

Desde el punto de vista del desarrollo individual, el concepto de la resiliencia forma parte de las interacciones del niño con 
su entorno, en el ecosistema formado por el individuo, su familia y otros ámbitos sociales más o menos próximos: la escuela, 
la comunidad amplia y otros factores socioculturales vigentes en cada momento histórico. La construcción de la resiliencia 
depende del funcionamiento de los factores individuales, familiares y socioculturales y sus continuas interdependencias.  (Uriarte 
Arciniega, 2005)

Metodología

La presente investigación  tiene una metodología cuasiexperimental sustentado en la observación y la investigación-acción. El 
alcance de esta investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo, donde se aplicaron cuestionarios y algunas características que 
presentan las personas resilientes como diagnóstico previo, se  identificaron alumnos que presentan algún tipo de problema 
dentro de los factores más comunes de la resiliencia. A estos alumnos se les dio un seguimiento por parte del tutor y se canalizan 
al departamento de tutorías en apoyo del psicólogo de la propia institución para su tratamiento en base al diagnóstico psicoló-
gico del alumno, el cual se sometió a terapia para tratar su problema de manera particular, motivando la resiliencia del alumno 
dirigiéndola a su aprovechamiento académico desde el ingreso hasta su egreso. Doce características en personas resilientes, 
utilizadas para  detectar alumnos resilientes:
1. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones.
2. Son creativas.
3. Confían en sus capacidades.
4. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender.
5. Practican la conciencia plena.
6. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista.
7. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva.
8. No intentan controlar las situaciones.
9. Son flexibles ante los cambios.
10. Son tenaces en sus propósitos.
11. Afrontan la adversidad con humor.
12. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social.(Linares, 2014)
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Durante el trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo lo siguiente:
1. Mediante una actividad lúdica se identificaron a los alumnos que presentaban alguna dificultad académica por situaciones 

psicológicas, personales, familiares, etc. 
2. Se canalizan a los diferentes departamentos de la Unidad Preparatoria Emiliano Zapata: Tutorías, Orientación Educativa, 

Apoyo Psicológico, Tutor de Apoyo Especial.  
3. Algunos se canalizaron al Centro de Atención Estudiantil donde se les ofrece Apoyo Psicoterapéutico.
4. Dada la atención pertinente de manera psicológica a los alumnos, para subsanar un poco sus experiencias negativas, se les 

motiva por medio de videos documentales, películas, conferencias y charlas de experiencias de vida de otros resilientes que 
pasan por un proceso de crecimiento personal.

5. Se les exhorta a los alumnos de bachillerato a continuar con sus estudios ya que la resiliencia: como promotora del apren-
dizaje es un aliado a tener mejor calidad de vida.

6. Durante este proceso se les dio apoyo moral, seguimiento en la evolución del crecimiento personal, educativo y psicológico.   
o hay que olvidar que para que se dé la resiliencia, el alumno debe tener ganas de disfrutar la vida con mejor calidad. 

Conclusiones o Propuestas

Se concluye con esta contribución en la que docente de bachillerato se enfrenta a distintas situaciones que le permite  establecer 
compromisos de apoyo educativo, la planta docente emprende su labor y respalda de manera psicológica y pedagógica las 
necesidades que se presentan en los alumnos resilientes. El alcance de esta investigación se dio de tipo exploratorio, descriptivo, 
se aplicaron cuestionarios como diagnóstico previo  dentro de los factores más comunes que presentan los alumnos resilientes  
para identificarlos de manera selectiva. Los resultados arrojaros en base al método cuasiexperimental, para el cual se utilizó 
una muestra de 35 alumnos entre 16 y 17 años de edad. Se llevó acabo la identificación de los alumnos con algún tipo de 
problema. El 70% de ellos necesitaron una atención Psicológica y Psicoterapéutica en el Centro de Atención Estudiantil (CAE), de 
aproximadamente 10 sesiones, mientras que el 30 % restante fue necesario extender un poco más el proceso de superación. En 
conclusión, el Docente sin darse cuenta se convierte en el principal promotor e influencia del alumno resiliente, esta influencia 
permanece durante su tránsito por bachillerato y los lleva más allá que una simple  educación. Motivan al alumno a tomar 
decisiones positivas, evitando el uso de las drogas, comportamiento agresivo, delincuencia o embarazo prematuros. En base a 
los datos obtenidos se pudo detectar que los alumnos desconocían el término Resiliencia y sus características. Después de haber 
concluido con esta investigación, se PROPONE: La impartición de un taller de al menos 30 horas que denominamos “Detección 
Oportuna de la Resiliencia: Como Promotora Educativa en  Alumnos de Bachillerato”, con el objetivo de que el maestro de Nivel 
Medio Superior obtenga las herramientas mínimas necesarias para detectar, brindar apoyo y canalizar al alumno. La Unidad 
Académica Preparatoria Emiliano Zapata, ubicada en Culiacán, Sinaloa, cuenta con el departamento de psicología, departamen-
to de tutoría, aunado con el apoyo del departamento Centro de Atención Estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
encargados de atender a los alumnos resiliencia detectados en base al diagnóstico psicológico hecho de manera particular se le 
da el seguimiento pertinente desde el ingreso hasta su egreso de bachillerato. Aspirando a esta intervención metodológica para 
promover la educación en de los alumnos resilientes e involucrándolos en su propio aprendizaje incentivándolos a que sean 
conscientes que de esta manera lograran tener vida de calidad.
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Resumen

Debido al ritmo de vida que se vive actualmente, se ha observado que algunos de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifiestan en su comportamiento la carencia de valores fundamentales 
para poder seguir avanzando en su carrera, el llegar tarde a clases, el no realizar las tareas encomendadas, el revisar a cada ins-
tante el teléfono celular durante la clase, inclusive en el momento en el que el profesor está explicando algún tema, son algunas 
de las actitudes que contribuyen para que los resultados de los alumnos sean poco favorables y por consecuencia abandonen 
sus estudios.
Algunas de las experiencias que hemos tenido como tutores de la Facultad de Ingeniería, es visualizar que hay varias proble-
máticas extrínsecas que contribuyen a este fenómeno; sin embargo, debemos identificar las intrínsecas por ejemplo la res-
ponsabilidad y compromiso en las cuales podríamos influir y poder lograr ayudar a los estudiantes. En este trabajo mostramos 
los resultados de una  investigación del tipo exploratoria, cualitativa que se realizó a un grupo de estudiantes de la Facultad 
denominados alumnos ASDRI (Alumnos Sin Derecho a ReInscripción), en donde se identifican algunas actitudes que creemos 
podrían influir en el abandono escolar.

Introducción

El siglo XXI está envuelto de grandes cambios de paradigma en cuanto educación se refiere, instituciones importantes como 
la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior) manifiestan esta inquietud en sus 
documentos oficiales, “la educación superior deberá incorporar el paradigma de la educación permanente, que implica dotar 
a los estudiantes de una disciplina intelectual bien cimentada para el autoaprendizaje en las diversas situaciones en que se 
encuentre” (Márquez, 2008). 
Por ello, las tendencias actuales en el proceso de enseñanza aprendizaje están enfocadas al aprendizaje centrado en el alumno. Lo 
anterior se ha interpretado de diferentes formas, entre ellas, que el profesor es el único responsable en el aprendizaje del alumno.
 
Rogers (1981) menciona:

El objetivo de la educación …es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos que sean capaces de tener iniciativas 
propias para la acción, de ser responsables de sus acciones; que sean capaces de una elección y auto-dirección inteligentes; 
que aprendan críticamente, con la capacidad de evaluar las contribuciones que hacen los demás; que hayan adquirido 
conocimientos relevantes para la resolución de problemas; que, fundamentalmente, sean capaces de adaptarse flexible e 
inteligentemente a situaciones problemáticas nuevas; que hayan internalizado una modalidad adaptativa de aproximación 
a los problemas, utilizando toda la experiencia pertinente de una manera libre y creadora; que sean capaces de cooperar 
eficazmente con los demás en estas diversas actividades; que trabajen, no para obtener aprobación de los demás, sino en 
términos de sus propios objetivos socializados.(p.332 )

Todo esto es una utopía, ya que estas afirmaciones no concuerdan con lo que sucede en la actualidad, en este sentido, en el 
planteamiento del recién modelo educativo 2016 presentado por el secretario de educación pública, -en aquel momento-, no 
sólo responsabiliza al estudiante de su aprendizaje, sino que además de ser el docente parte fundamental del aprendizaje, hace 
referencia a los padres de familia, y los ubica como supervisores de la formación básica y media superior de sus hijos. En otra 
parte del mismo documento se menciona: Modelo educativo (2016).

“…, en la Educación Media Superior, los planteles deben proveer a los padres de familia de información y orientación que 
les  permitan lograr una mejor comunicación con sus hijos y les ayuden a dimensionar los desafíos que enfrentan, así como 
a  conocer mejor sus problemas, intereses e inquietudes.” (p. 28)
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Lo anterior es una muestra y un referente de lo que se espera del docente de todos los niveles educativos, sin importar si se trata 
de una escuela pública o privada, en un contexto globalizado.
Analizando estas dos situaciones, en el caso del texto La enseñanza centrada en el alumno, Carl R. Rogers deja claro que en el 
aprendizaje centrado en el alumno, éste debe ser responsable de sus acciones; mientras que el modelo educativo no exime a la 
familia de su corresponsabilidad en el proceso educativo.  
Debemos tener presente que la palabra responsabilidad proviene del término latino responsum (ser capaz de responder, co-
rresponder con otro). La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de hacer o decidir algo, o bien una 
forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno 
mismo. Venemedia (2014).
En este documento se presentan los resultados obtenidos de realizar una investigación del tipo exploratoria, cualitativa, con la 
finalidad de obtener un primer acercamiento a los patrones de conducta de los estudiantes de ingeniería y poder analizar las pri-
meras explicaciones sobre lo que ocurre con los estudiantes en esta modalidad ASDRI, y si esto contribuye al abandono escolar.
El grupo sobre el que se está compartiendo la experiencia académica es de Computación para ingenieros del semestre 2016-2, 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta asignatura ya no está incluida en el plan de estudios actual (2016) sin embargo 
satisface la demanda de alumnos de generaciones anteriores a dicho plan de estudios, se podría suponer que son alumnos que 
son irregulares, ya sea que por alguna situación personal abandonaron la asignatura y ahora la están retomando, o alumnos que 
ya llevaron la asignatura y no la aprobaron en una o dos ocasiones. 
La metodología utilizada fue la siguiente: Se consideró la responsabilidad como un indicador y para ello se les solicitó a los 
alumnos escribieran un documento en el que se comprometían a cumplir con un conjunto de actividades académicas y a 
acreditar la asignatura.
Se planteó la hipótesis de que al redactar libre y firmar voluntariamente un documento en el que se obligaba a realizar activida-
des académicas que ya debería hacer de forma habitual, el alumno asumiría una actitud positiva y responsable para mejorar su 
desempeño académico. Además, con el propósito de reforzar su actitud  con el compromiso adquirido, se le solicitó un objeto 
en prenda. 
A partir de la descripción de algunos de los documentos que entregaron, considerando características relevantes como la 
redacción, presentación (impreso o escrito a mano, orden, limpieza, tipo de papel utilizado) y terminología utilizada, y algunas de 
las actividades que en conjunto reflejan el grado de compromiso que los alumnos asumieron, como entrega de tareas, trabajos 
de investigación, asistencia y participación en clase, exámenes y actividades de aprendizaje se realizó una correlación entre los 
compromisos de los alumnos, su desempeño académico y actitudes tomadas ante tal situación.

Desarrollo

El primer día de clases se presentaron aproximadamente 50 alumnos, de los cuales 5 eran alumnos regulares, es decir, alumnos 
que les tocaba inscribir su materia por primera vez y el resto ASDRI (sin derecho a reinscripción u oyentes, son aquellos que: 
-Agotaron el plazo máximo para estar inscritos, establecido en el Artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones, sin 
haber concluido sus créditos; o bien, - Han estado inscritos dos veces en forma ordinaria en una misma asignatura sin haberla 
acreditado (Artículo 33 del mismo Reglamento). (Secretaría de Servicios Académicos, 2017) . Una vez terminado el proceso de 
inscripción, el grupo quedó integrado con 6 alumnos regulares y 32 alumnos ASDRI. 

Como primera parte de la investigación, y como se mencionó anteriormente, se solicitó al principio del semestre a esos estudian-
tes la elaboración de un documento de libre formato, en el cual se manifestará su estado de compromiso para con la asignatura, 
la actitud que ellos tomarían para con el estudio, se comprometían por escrito a asistir y participar en clase; a entregar tareas y 
actividades de aprendizaje; a tomar apuntes y como consecuencia a acreditar la materia y además ponían en prenda un objeto 
muy valioso para ellos, que al final del semestre se entregaría o no dependiendo de sus resultados y compromisos pactados con 
el profesor; sin embargo, el profesor tenia presente que éste de cualquier forma se iba a devolver al alumno al final del semestre 
independientemente de los resultados, aunque se esperaba que todos iban a aprobar la asignatura.
Esto con la finalidad de que el indicador responsabilidad estaría en relación con las obligaciones adquiridas por los alumnos con 
el profesor y estipulados en los documentos personalizados que fueron entregados al profesor y en los que se comprometieron 
a asistir y participar en clase; a entregar tareas y actividades de aprendizaje; a tomar apuntes y a acreditar la materia. 
Es decir la responsabilidad estaba en función de varios factores: 

Responsabilidad = f (documento, asistencias, tareas, exámenes, actividades de aprendizaje, cuaderno de ejercicios, etc.)
Por su parte el profesor se comprometió a cubrir el programa de la asignatura, a asistir a todas las clases e iniciarlas puntualmente 
y a brindarles asesoría fuera de clase, es decir el compromiso del profesor también era grande para con ellos. 
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Respecto a la forma de trabajar el profesor especificó que la clase sería teórico-práctica. En cada clase se presentarían los con-
ceptos y elementos teóricos; se aplicarían para plantear problemas que se puedan resolver mediante algoritmos numéricos y 
se utilizaría un lenguaje de programación para codificarlos y verificar los resultados esperados. Adicionalmente los alumnos 
realizarían actividades de  aprendizaje dentro y fuera del aula, es decir una clase tradicional. 
Las actividades a desarrollar serían, entre otras, ejercicios individuales o en equipo, trabajos de investigación y tareas; como mate-
rial de apoyo tendrían un programa tutorial, que cubre prácticamente el 100% de los contenidos del programa, para consultarlo 
en línea, un cuaderno de ejercicios y también les ofreció ayudarlos fuera de clase, para lo cual les proporcionó los horarios en los 
que podrían asistir a asesoría, en resumen se les apoyaría si su problema fuera falta de comprensión de los temas. 

El documento debió entregarse a más tardar tres clases después del inicio del semestre. El profesor les explicó a los alumnos AS-
DRI, que el propósito de solicitarles por escrito los compromisos que asumirían era para que se responsabilizaran de sus acciones 
y para que valoraran la oportunidad que tenían todavía de acreditar la materia con las mismas condiciones de un alumno regular.
A la siguiente clase se presentaron aproximadamente 45 alumnos y en las cuatro primeras semanas continuaban asistiendo 45 
pero con una población flotante de 5; es decir, los cinco alumnos que asistían, eran oyentes, pero no siempre eran los mismos. 

La instrucción de cómo realizar el contrato fue abierta, no se especificaron características, ni datos que estos tuviesen que 
contener. Una de las premisas de las que se partió al solicitar el documento de esa forma fue que desde su presentación y su 
redacción reflejaban el interés y el grado de compromiso que el alumno estaba dispuesto a asumir.

A continuación se presentan tres ejemplos de documentos con la intención de evidenciar lo expuesto en el párrafo anterior 
(Ejemplo 1 a 3).

Ejemplo 1 Contrato de promesa realizado por un alumno ASDRI
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Ejemplo 2 Contrato de promesa realizado por un alumno ASDRI

Ejemplo 3 Contrato de promesa realizado por un alumno ASDRI

Como se puede visualizar, hay quienes lo tomaron muy en serio y escribieron todo un contrato de compromiso de ambas partes 
(alumno-profesor) con cláusulas muy claras como el ejemplo 1 (al perecer el padre de la alumna le apoyo en la redacción del 
mismo ya que era abogado), algunos otros lo tomaron a la ligera y lo escribieron sencillamente en un cuarto de hoja blanca 
como el ejemplo 2, o y como el ejemplo 3 que manifiesta que el alumno lo realizó en un instante antes de llegar a clase o durante 
la clase en una hoja de su cuaderno.

El semestre siguió su curso y las clases también, durante el desarrollo de las mismas en ningún momento se hacía mención de lo 
ocurrido ni por parte de los alumnos ni por parte del profesor, sin embargo, el profesor iba viendo su trabajo y actitud durante el 
semestre. A continuación en la tabla 1 se presenta el desempeño académico de los 38 alumnos que integraron el grupo.
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1 F A 7 43.8% 3.94 2 66.7% 2.80 9 60.0% 6.00 1.35 4.58 NA NP 5

2 M A 4 25.0% 2.47 1 33.3% 0.83 0 0.0% 0.00 0.15 1.06 NP NP 5

3 M A 8 50.0% 4.59 3 100.0% 5.13 14 93.3% 9.33 1.18 6.67 NP NP 7

4 M A 15 93.8% 8.63 3 100.0% 8.83 14 93.3% 9.33 1.00 9.86 10 NP 10

5 M A 5 31.3% 2.88 3 100.0% 3.87 10 66.7% 6.67 1.48 5.52 6 NP 6

6 M A 6 37.5% 3.38 3 100.0% 3.83 12 80.0% 8.00 0.98 5.18 NA 6 6

7 M A 8 50.0% 4.03 2 66.7% 4.63 11 73.3% 7.33 1.63 6.47 NP 6 6

8 M A 10 62.5% 6.03 3 100.0% 6.33 14 93.3% 9.33 1.85 8.45 NA 7 7

9 M A 5 31.3% 2.80 1 33.3% 1.50 13 86.7% 8.67 0.78 3.12 NA NP 5

10 F A 13 81.3% 7.06 3 100.0% 4.00 10 66.7% 6.67 1.83 6.40 NP 6 6

11 M A 5 31.3% 2.84 1 33.3% 1.73 4 26.7% 2.67 1.75 3.69 NP NP 5

12 M R 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 0.00 0.00 NP NP NP

13 M A 2 12.5% 1.00 0 0.0% 0.00 2 13.3% 1.33 0.48 0.71 NP NP 5

14 M R 1 6.3% 0.56 1 33.3% 0.83 3 20.0% 2.00 1.03 1.95 NP NP 5

15 M A 11 68.8% 5.88 2 66.7% 3.03 14 93.3% 9.33 1.03 4.97 6 NP 6

16 M A 2 12.5% 1.25 0 0.0% 0.00 3 20.0% 2.00 0.60 0.93 NP NP 5

17 F A 14 87.5% 7.61 3 100.0% 4.67 14 93.3% 9.33 1.53 6.95 6 NP 6

18 M A 10 62.5% 5.41 3 100.0% 5.83 11 73.3% 7.33 0.90 6.84 6 NP 6

19 F A 15 93.8% 8.13 2 66.7% 2.17 13 86.7% 8.67 0.63 4.04 NP 6 6

20 M A 10 62.5% 5.02 3 100.0% 4.00 11 73.3% 7.33 1.18 5.61 NA 6 6

21 M A 1 6.3% 0.41 1 33.3% 0.83 3 20.0% 2.00 0.78 1.68 NP NP 5

22 M A 4 25.0% 2.16 1 33.3% 1.57 6 40.0% 4.00 1.03 2.89 NP NP 5

23 M A 10 62.5% 5.96 3 100.0% 4.77 13 86.7% 8.67 0.78 6.05 NP NP 7

24 M A 10 62.5% 5.28 3 100.0% 5.33 13 86.7% 8.67 1.33 6.99 NP NP 7

25 M R 0 0.0% 0.00 1 33.3% 0.33 1 6.7% 0.67 0.00 0.33 NP NP 5

26 M A 7 43.8% 3.88 1 33.3% 0.60 10 66.7% 6.67 1.05 2.58 NP NA 5

27 M A 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 2 13.3% 1.33 0.65 0.78 NP NP 5

28 M A 7 43.8% 3.25 3 100.0% 4.40 12 80.0% 8.00 0.80 5.45 6 NP 6

29 F R 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 1 6.7% 0.67 0.00 0.07 NP NP NP

30 M A 9 56.3% 4.38 1 33.3% 0.47 14 93.3% 9.33 0.55 2.29 NA NA 5

31 M A 1 6.3% 0.31 1 33.3% 0.83 3 20.0% 2.00 1.13 2.02 NP NP 5

32 M A 0 0.0% 0.00 1 33.3% 0.93 2 13.3% 1.33 0.63 1.51 NP NP 5

33 M A 5 31.3% 2.38 1 33.3% 0.90 9 60.0% 6.00 1.30 2.86 NP NP 5

34 M A 9 56.3% 4.31 1 33.3% 1.13 8 53.3% 5.33 1.55 3.42 NP NP 5

35 M A 11 68.8% 5.28 1 33.3% 1.27 14 93.3% 9.33 1.10 3.57 6 NP 6

36 M R 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 0.50 0.50 NP NP NP

37 M R 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00 1 6.7% 0.67 0.00 0.07 NP NP NP

38 M A 1 6.3% 0.44 1 33.3% 1.10 3 20.0% 2.00 1.50 2.62 NP NP 5
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Tabla 1. Desempeño académico de los 38 alumnos del grupo

En donde A= alumno ASDRI y R= alumno Regular.

Los renglones sombreados son los alumnos que no aprobaron la asignatura
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Tabla 1. Desempeño académico de los 38 alumnos del grupo
Como se puede observar más del 50% de los alumnos no aprobó la asignatura, la entrega de tareas, en algunos casos fue nula, 
la asistencia a exámenes también fue escasa, muchos de ellos solo se presentaron al primer examen y dejaron de asistir, pese al 
documento de compromiso que firmaron y pese a su objeto “valioso” que dejaron en prenda. 
 
Conclusiones o propuestas

• Desde el inicio del curso se estableció el propósito de la elaboración de un documento en el que asumieran su compromiso 
como alumnos y se puso a su consideración. A pesar de haber establecido claramente las reglas de trabajo, muchos alumnos 
no actuaron con seriedad, algunos entregaron sus documentos en el último momento y más del 50% de los alumnos no 
firmaron los documentos al entregarlos.

• Así como el curriculum vitae proporciona una primera impresión sin necesidad de una entrevista; la forma de presentar y 
redactar el contrato también proporcionó información importante sobre la persona que lo redactó. En términos generales, 
los alumnos que entregaron un documento presentable tuvieron un mejor desempeño que los que no lo hicieron así.

• De 38 alumnos inscritos en la lista oficial, 16 aprobaron la asignatura en calidad de alumnos ASDRI. Esto quiere decir que el 
47% de alumnos sin derecho a reinscripción acreditó la materia, mientras que todos los alumnos inscritos como regulares 
obtuvieron una calificación no aprobatoria.

• El alumno número cuatro (ver la tabla 1) cumplió de forma sobresaliente con todos los rubros y obtuvo la calificación de 10.
• La alumna número diecisiete (ejemplo 1) a pesar de cumplir con la mayor parte de los rubros, su calificación final fue 6 y se 

vio afectada por su desempeño en los exámenes. No obstante, sí se aplicó y se esforzó.
• El alumno número trece (del último contrato presentado, el cual dio su palabra) sólo entregó 2 tareas de 16, no presentó 

ningún examen, asistió 2 veces a clases y reprobó la asignatura. Cabe aclarar que en el documento del alumno se compro-
metió a subirlo a internet en caso de “fallar” o bien “facultó” al profesor para hacerlo.

• El segundo contrato presentado (Ejemplo 2) corresponde al alumno número dos de la tabla; textualmente se compro-
metió a “Cumplir con los créditos de estudio que solicita la materia”; sin embargo, una vez entregado el contrato ya no 
se presentó a clases.

De esta manera, podemos concluir que, en ese grupo, los alumnos están carentes de valores, en cuanto a responsabilidad y 
compromiso se refiere, ya que no saben el significado de estas dos palabras, consideramos que debe haber en las instituciones 
educativas actividades destinadas a reforzar los valores en los estudiantes ya sea comandadas por los tutores o por las autorida-
des, ya que podrían ser el cimiento de un mejor aprovechamiento escolar, ya que la principal motivación debe ser de uno mismo, 
tener claro los objetivos y responsabilizarse y comprometerse para lograrlos. También es sobresaliente resaltar que los alumnos 
regulares tampoco mostraron un mejor desempeño al verse rodeados de alumnos que habían reprobado la asignatura, ¿o po-
dría haber influido este motivo para que los alumnos regulares reprobaran?, ¿se contagian las actitudes? Esta será la interrogante 
que tendríamos que resolver y si es así entonces nosotros como docentes hay que motivar a los estudiantes a tener actitudes 
positivas para que se contagien y causen el efecto mariposa. 
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Resumen

La Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) incorpora la tutoría académica en el 2004 
en el curriculum de la Licenciatura en Lenguas (LLE) con base en el Plan Rector 2001-2005. La tutoría académica de la UAEMex 
establece como objetivos que el estudiante determine sus ritmos de trabajo, y los contenidos de aprendizaje que considere el 
plan de estudios de su licenciatura. El currículum de la LLE permite que los tutorados y tutores trabajen colaborativamente para 
seleccionar el idioma de énfasis de egreso de la licenciatura, este puede ser lengua inglesa o francesa. La tutoría que se imparte 
es fundamental para que los estudiantes elijan el idioma que aprenderán a lo largo de su carrera, siendo el objeto principal de 
desarrollo profesional. Algunas investigaciones de la Facultad de Lenguas UAEMex demuestran que existen deficiencias en el 
dominio de la lengua de énfasis por parte de los estudiantes, no dotando de las competencias necesarias para alcanzar  el nivel 
ALTE 4 establecido por el curriculum de la LLE. Lo anterior permite establecer que la tutoría académica tiene un papel funda-
mental para que los estudiantes realicen su trayectoria académica de manera eficiencia en la LLE.

Introducción

La actual Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) inició sus actividades en 1992 como 
Escuela de Lenguas. En dicha época no se concibió la tutoría académica en el curriculum de la Licenciatura en Lengua Inglesa 
(LLI). No fue sino hasta 2004 que se reestructuró el curriculum de la LLI para denominarse Licenciatura en Lenguas (LLE) que se 
incluyó a la tutoría académica en el programa como se vislumbra actualmente.
La inclusión de la tutoría académica fue apegada a la tendencia general de la UAEMex establecida en el Plan Rector 2001 – 2005. 
El curriculum de actual de la LLE el cual sufrió una segunda reestructuración en 2009 establece a la tutoría como elemento básico 
para la formación de los futuros Licenciado en Lenguas.
El curriculum de la LLE establece dos énfasis de egreso en lo que respecta a las lenguas que se enseñan la Facultad y que están 
establecidas en el mismo documento. Dichas lenguas son lengua inglesa y lengua francesa, de las cuales los estudiantes deben 
seleccionar solo una que será su lengua de egreso y principal objeto para desempeñarse laboralmente. La lengua de énfasis 
debe ser seleccionada por el estudiante y el tutor académico, este último tiene un papel fundamental en esta elección.  
Sin embargo, la acción tutorial donde se debe realizar, entre otras cosas, el análisis de trayectorias y la selección del énfasis de 
idioma no se realiza de la mejor manera en todos los casos. Lo anterior provoca que los estudiantes no siempre desarrollen las 
competencias lingüísticas establecidas en el curriculum al nivel establecido (ALTE 4).
Este trabajo pretende mostrar como la acción tutorial tiene un papel fundamental en la formación de los estudiantes de la LLE 
para la selección de la lengua de énfasis de egreso, y que al no llevarla a cabo de manera adecuada puede tener repercusiones 
en el dominio de la lengua inglesa o de la lengua francesa.

Desarrollo
La trayectoria escolar

El desarrollo de los estudiantes dentro de su institución está guiado por una trayectoria académica, ésta es definida por la Real 
Academia Española como “Curso que, a lo largo del tiempo, sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social 
o de una institución” (RAE, 2018). La RAE permite establecer que la trayectoria es el tiempo que los estudiantes emplean para 
desarrollar sus estudios de licenciatura considerando su desempeño en los diversos cursos en los que se inscriban. Complemen-
tando la idea de la RAE, la UNAM (2014) expone que una trayectoria escolar es “El recorrido que sigue un alumno o un grupo de 
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estudiantes en un tiempo determinado, desde su ingreso, estancia y egreso”.
La UNAM permite establecer que la trayectoria escolar debe considerar todo el periodo de tiempo que el estudiante permanece 
en la institución, desde el momento en que se ingresa a la institución, hasta su egreso.
La trayectoria académica, de acuerdo con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY, 2014) considera el camino y la forma en 
que el estudiante lleva a cabo el desarrollo de su plan de estudios. En este mismo sentido Altamira Rodríguez (1997, en Ponce, 
2003) establece que una trayectoria escolar hace referencia al registro del desempeño académico de un grupo de estudiantes, 
lo que se denomina cohorte.
La cohorte es definida como “Grupo de personas que inician sus estudios al mismo tiempo. En las instituciones de educación 
superior es un grupo de alumnos que ingresan en un mismo momento y egresan en el tiempo contemplado en el plan de 
estudios.” (SEP, s.f.).

La trayectoria de la Licenciatura en Lenguas UAEMex

La Licenciatura en Lenguas (LLE) de la Facultad de Lenguas UAEMex contempla una trayectoria ideal para los estudiantes que 
deciden estudiar el énfasis en lengua inglesa y otra trayectoria para el énfasis en lengua francesa, misma que deben cubrir los 
estudiantes inscritos al programa. Estas trayectorias están contenidas en el curriculum de la licenciatura, el cual fue diseñando 
en el 2009. Las trayectorias se presentan en la figura 1 y 2.
Las trayectorias individuales para cada estudiante son diseñadas por ellos mismos en conjunto con su tutor académico. El 
curriculum de la LLE establece “El tutor complementa este proceso en su papel de guía para la toma de decisiones de naturaleza 

Figura 1. Trayectoria ideal de la Licenciatura en Lenguas UAEMex énfasis en inglés (2009a: p 54
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académica y personal que repercutirán en la formación profesional del estudiante” (UAEM, 2009a, p. 13).
Lo planteado en el curriculum de la LLE en cuanto a la tutoría se sustenta en el artículo 120 Fracción IV del Reglamento de 
Estudios Profesionales y da sustento al Manual de Tutoría de la UAEMex. Este artículo establece “Promover la participación activa 
del estudiante en su formación, mediante la determinación de sus propios ritmos y contenidos de aprendizaje que señale el plan 
de estudios respectivo.” (UAEM, 2009b, p. 224). 
Además de lo planteado en el Reglamento de Estudios Profesionales UAEMex, el Manual deTutoría determina que en la tutoría se 
debe “Explorar con el alumno los propósitos de formación y el perfil de egreso a fin de promover el compromiso con su propio 
proceso de aprendizaje, y conducir una correcta trayectoria académica…” (UAEM, 2016, p. 10).
Tanto el Reglamento de Estudios Profesionales UAEMex como el Manual de Tutoría, sientan las bases para que los tutores de la 
Facultad de Lenguas realicen las actividades de acompañamiento académico y de análisis de trayectorias para que los estudian-
tes concluyen con un perfil académico que desarrolle las competencias establecidas en el curriculum de la LLE.

La tutoría para la mejor trayectoria escolar

La acción tutorial se vuelve fundamental para los estudiantes de la LLE, ya que hay momentos para la toma de decisiones durante 
la realización de sus estudios. Uno de ellos es la elección del idioma de énfasis de egreso, el cual es seleccionado al terminar el 
segundo semestre escolar.
El tutor debe explicar al estudiante cuales son los beneficios de seleccionar el idioma inglés o el idioma francés como lengua de 
énfasis para su egreso. Lo anterior debido a que el idioma seleccionado será su objeto de trabajo principal al egresar y para con-
seguir un trabajo bien remunerado. Lo anterior tiene sus bases en el curriculum de la LLE, el cual establece que los estudiantes 
en su lengua de énfasis deben lograr la competencia comunicativa a un nivel equivalente a un poco menor a ALTE 4, esto para 
su desempeño profesional (UAEM, 2009a).
Se puede establecer que la acción tutorial no siempre logra su objetivo en lo relacionado con el idioma de énfasis, ya que los 
estudiantes no logran obtener el nivel ALTE 4 establecido en el curriculum de la LLE. Lo anterior se basa en dos estudios realiza-
dos en la misma Facultad de Lenguas. 
El primero de ellos fue el proyecto de investigación "Competencia lingüística de los alumnos de la licenciatura en lenguas 
con énfasis en inglés de la facultad de lenguas de la UAEMex", con número de registro interno UAEMEX 3513/2013CHT el cual 
fue llevado a cabo por Uriel Ruiz Zamora, Margarita A. Caballero Gastélum y Hugo A. Andrade Mayer. El segundo estudio es 
la tesis intitulada “La competencia lingüística de los estudiantes de la Facultad de Lenguas generación 2009-2014 UAEMex” 

Figura 2. Trayectoria ideal de la Licenciatura en Lenguas UAEMex énfasis en inglés (2009a: p 56).
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realizada por Israel Martínez Tavira.
Tomando como base estos estudios, la acción tutorial se vuelve fundamental para lograr los objetivos establecidos en el curricu-
lum de la LLE. El tutor debe analizar de mejor manera la trayectoria individual de los estudiantes asignados como sus tutorados 
para cumplir con la responsabilidad social que se tiene como tutor. 

Conclusiones

La tutoría tiene un valor fundamental para que los estudiantes de la LLE obtengan las competencias necesarias para desempe-
ñarse de manera adecuada a su egreso y así incorporarse al ámbito laboral de manera idónea.
El tutor debe realizar un análisis profundo de la trayectoria de su tutorado para cumplir con los objetivos establecidos en el 
Reglamento de Estudios Profesionales, el Manual de Tutoría de la UAEMex y el curriculum de la LLE. 
La Coordinación de Tutoría Académica debe llevar a cabo las juntas de inicio de semestre con los estudiantes para explicarles lo 
fundamental de asistir a las tutorías establecidas por los tutores. Además, se tiene que promover entre los tutores la importancia 
que tiene el realizar el estudio de las trayectorias de los estudiantes para que estos egresen lo mejor preparados en el dominio 
de la lengua de énfasis.
El fundamental que todos los involucrados en el programa de la LLE conozcan el nivel real de competencia lingüística de los 
estudiantes al momento de su egreso. Lo anterior permitirá que en las futuras generaciones los estudiantes alcancen el nivel de 
lengua establecido en el curriculum y así cumplir con la función social de la Facultad de Lenguas.
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Resumen

La deserción escolar es uno de los fenómenos que más nos aqueja en todos los niveles educativos, siendo el nivel medio superior 
quien ha presentado los mayores índices en los últimos años. 
La deserción no es un problema simple sino más bien complejo, tanto en sus características como en los factores que los con-
dicionan. La reprobación escolar es vista como uno de los principales factores que favorecen la deserción es por ello que en la 
presente ponencia se presenta un Programa de apoyo a estudiantes en riesgo de desertar, una serie de acciones en donde los 
tutores tienen una responsabilidad compartida al ser los principales acompañantes del estudiante en su trayectoria académica 
y donde se pone de manifiesto el interés de genuino de ser un factor protector para los estudiantes. 
El Programa abarca actividades individuales y grupales y se involucran los docentes- tutores, los estudiantes, la familia y las 
autoridades, todos ellos con el objetivo firme de favorecer y privilegiar la educación de los jóvenes. 

Introducción

La deserción escolar es uno de los fenómenos que se hacen cada vez más presentes entre los estudiantes de todos los niveles 
educativos, siendo el nivel medio superior partícipe de dicha problemática.
Van Dijk (2012) expresa en su investigación que el abandono escolar es una violación al ejercicio del derecho a la educación de 
los niños, niñas y adolescentes que, por cualquier motivo, deciden dejar de asistir a la escuela.
Por deserción escolar se entiende “el número total o porcentaje de estudiantes que abandonan las actividades académicas antes 
de terminar el semestre, por ejemplo, los alumnos que aparecen en las actas de examen de las asignaturas con un “NP” = no 
presentó, o bien al no aparecer en la inscripción del grado superior, es decir, la diferencia entre la inscripción inicial de un grado 
o semestre y la inscripción del grado o semestre siguiente” (Vidales, 2009).
En la actualidad hablar de deserción escolar es entrar al análisis de infinidad de factores que se presentan en las y los jóvenes de 
nuestro país y que cada día se intensifican y forman un entramado de elementos difíciles de controlar. 
Alvarez Aldaco (2009) en un estudio realizado en el estado de Baja California establece que la reprobación escolar es considerada 
como uno de los principales factores relacionados con la deserción escolar y que ambas son multifactoriales, por lo tanto es im-
portante implementar medidas que reduzcan estos indicadores y permitan la retención y mejoramiento del rendimiento escolar.  
El Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (SEP, 2012) establece que el “fracaso académico 
(failing in school) es una de las principales razones para desertar, ya que los estudiantes inician el nivel medio superior (high 
school) con un pobre aprovechamiento del nivel educativo previo o reprueban un año escolar antes de desertar”.  Es por ello 
que es importante mirar hacia esta problemática con la intención de describir unos de los factores que se pudieran prevenir y 
con ello disminuir la deserción de los estudiantes matrículados.
El Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación en México (INEE), en su informe del 2018 expresa que “se observa que la mayor 
deserción ocurre en la EMS, donde alrededor de 15 alumnos de cada 100 que estuvieron inscritos al inicio del ciclo escolar 2015-2016 
ya no se matrícularon en el ciclo 2016-2017; sigue la secundaria, con 4.4%. En el caso de la educación primaria los alumnos práctica-
mente no abandonan sus estudios: menos de 1 alumno de cada 100 que se encontraba inscrito al inicio del ciclo escolar mencionado”.
El instituto anterior, de la misma manera expresa que “en la educación obligatoria, excluyendo al preescolar, en el ciclo escolar 
2015-2016 poco más de 1.1 millones de alumnos abandonaron la escuela: 770,000 en la EMS, 300,000 en secundaria y poco más 
de 100, 000 en primaria; siendo de esta manera el bachillerato el nivel con mayor índice de deserción escolar”.
Por lo anterior, resulta cada vez más importante centrar nuestra atención en los resultados que nuestros estudiantes obtienen 
al término de cada ciclo escolar. 
En la presente ponencia se presenta un programa de apoyo a los estudiantes que se encuentran en riesgo de desertar. Dicho 
programa se ofrece en una escuela preparatoria pública que presenta una matrícula aproximada de 3,500 estudiantes y está 
orientado a combatir la deserción escolar a través del control del factor de riesgo de la reprobación escolar.
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Desarrollo

Programa: Apoyo a alumnos en riesgo de deserción
El Programa Apoyo a alumnos en riesgo de deserción es un servicio que se ofrece a todos los estudiantes que, al término de un 
ciclo escolar, han reprobado alguna asignatura. Pertenece a la Coordinación de Orientación y Tutoría y trabaja en conjunto con 
el programa de Tutoría, siendo los tutores los principales partícipes de las acciones grupales que se llevan a cabo. 
Actualmente el Programa incluye en sus acciones a los estudiantes que adeudan alguna asignatura y que pertenecen a alguno 
de los Planes de estudio vigentes en el momento. En los tres grados, los alumnos regulares llevan el Modelo Educativo para la 
Formación Integral (MEFI), mientras que los estudiantes irregulares de tercer grado el Modelo Educativo y Académico (MEyA). 
Cada programa presenta características diferentes que impactan en la manera de acreditar las diversas asignaturas. Los alumnos 
MEFI deberán aprobar a través de cursos denominados Recursamientos y Acompañamientos que implican tiempo presencial 
de trabajo individual y grupal; mientras que los alumnos MEyA acreditan sus asignaturas a través de exámenes extraordinarios.
Al estar el Programa MEyA en liquidación en la presente ponencia se presentan datos y acciones establecidas con estudiantes del 
Programa MEFI, en el semestre agosto-diciembre de 2017 por ser éste el último semestre concluido al término de la elaboración 
del presente trabajo. 
El programa de apoyo a alumnos en riesgo de deserción tiene por objetivo favorecer la promoción y permanencia de los estu-
diantes que adeudan asignaturas a través de actividades, grupales e individuales, de seguimiento académico que les permitan 
organizar adecuadamente su regularización académica. 
Las actividades grupales se dividen en las que realizan al interior del aula y las llevadas a cabo fuera de ella. 
Las actividades realizadas en el Programa se describen a continuación:

• Juntas de padres de familia: se realiza al inicio del semestre (del segundo al sexto). En ellas el objetivo principal es pro-
porcionar información académica y administrativa necesaria para que el estudiante se regularice; asimismo establecer los 
servicios de apoyo que los alumnos tienen y que pueden utilizar para favorecer su regularización. En estas reuniones se 
solicita acuda el padre y el estudiante y lleven consigo las calificaciones para que durante la plática se analice y establezca 
una calendarización tentativa de las asignaturas a recursar. De igual manera se les solicita a los padres establecer un 
compromiso para apoyar al estudiante. La intención es establecer un vínculo con la familia, un compromiso tripartito entre 
padres, estudiantes y escuela. Esta acción se realiza tanto con alumnos regulares como con irregulares. 

• Cartas aviso dirigida a los padres de familia de los alumnos que a mitad de semestre aún no se han regularizado: en ella se 
exhorta a los padres a reforzar acciones de apoyo a sus hijos para favorecer la acreditación de las asignaturas; se ofrecen 
servicios de apoyo institucionales y se informa de los próximos periodos de nivelación. 

• Trabajo en grupos pequeños con estudiantes focalizados (terceras oportunidades o que adeuden 6 o más asignaturas al 
inicio de un semestre): se les envía una invitación personalizada para acudir a la Coordinación de Orientación y llevar a 
cabo un trabajo más individualizado, así como un seguimiento más puntual, oportuno y específico. Se han elegido estas 
dos poblaciones por ser alumnos que presentan alto riesgo de deserción ya que o se encuentran en su última oportunidad 
o la cantidad de asignaturas que adeudan es tan grande que muchas veces optan desalentarse y abandonar la escuela.

• Sesiones de monitoreo académico a través de las clases de tutoría: dentro de la programación de los módulos de tutoría se 
incluye espacios destinados a que los tutores lleven a cabo un monitoreo del avance de la regularización de los alumnos 
que tienen en sus aulas; para ello se les proporciona la base de datos actualizada con base en el último recursamiento. Estas 
acciones permiten identificar a los estudiantes que están postergando o bien presentando dificultades para regularizarse y 
canalizarlos para que se lleve con ellos un seguimiento extraaúlico. Asimismo, los alumnos que se detectan que presentan 
problemas de corte emocional se les ofrece apoyo psicológico ya sea dentro del plantel o de manera externa.

• Análisis de situaciones especiales que requieran atención puntual las cuales se envían a la administración para su análisis 
y posteriores acciones de apoyo a los estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre los directivos, los docentes-tutores y los 
alumnos. 

• Difusión de información académica y administrativa de interés para los estudiantes deudores: estas difusiones se realizan 
a través de las principales redes sociales de la institución lo cual permite llegar a toda la población estudiantil.

• Agenda de calendarización: Se incluyó, como un apoyo a su organización, una agenda de calendarización que sirva de 
herramienta para el monitoreo de las asignaturas adeudadas de los alumnos regulares e irregulares. En ella se solicitó a 
los estudiantes anotar sus periodos de regularización, datos de contacto de los principales departamentos y servicios de 
apoyo, fechas de reuniones de monitoreo, etc. La agenda toma en consideración el ciclo escolar agosto 2017-julio 2018.

• Situaciones académicas: corresponde a actividades individuales ya que son principalmente las canalizaciones que realiza 
el tutor-docente, profesores de asignatura, administrativos, padres de familia o cualquier personal que considere que el 
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estudiante no está avanzando apropiadamente en la regularización de sus asignaturas no acreditadas. Dichas atenciones 
las realizan por el personal de la Coordinación de Orientación y Tutoría. 

• Factores de reprobación: al inicio del segundo, tercer y quinto semestre se realiza una encuesta con los estudiantes que 
adeudaron asignaturas para determinar los factores que condicionaron tal situación. Con los resultados se organizan 
las planeaciones que serán incluidas en los módulos de tutoría. En el semestre analizado se fortalecieron las técnicas, 
estrategias y hábitos de estudio.

• Atención a padres y estudiantes que solicitan baja voluntaria: se atiende en cita privada y en la reunión se analiza la 
situación académica del alumno y se les explica las opciones de regularización que tienen. De esta manera el padre llega 
a conocer cual es la situación académica real del estudiante y optar por alguna de las opciones de regularización. Este 
servicio favorece la retención de manera directa.

Resultados obtenidos por el Programa

Con base en todas las acciones realizadas en el Programa, a continuación, se presentan los datos de aprobación y reprobación 
en cada uno de los tres periodos de regularización que se ofrecieron en el semestre analizado. Se incluyen en estos resultados 
a los estudiantes MEFI de las modalidades regular (2° y 3° grado) e irregular (1° y 2° grado). Los datos aquí presentados fueron 
proporcionados por el departamento de Control Escolar:

Periodo de 
nivelación Inscritos Aprobados Reprobados % de aprobación 

Agosto
(1° intersemestral) 416 299 117 71.8%

Sep-Oct
(2° intersemestral) 523 420 103 80.3%

Noviembre
(3° intersemestral) 331 235 96 71%

Total 1270 954 316 75.11%

Tabla 1. Relación y porcentaje de aprobación y reprobación de asignaturas MEFI por cada 

periodo de nivelación correspondiente al semestre agosto-diciembre 2017

Con relación a los resultados obtenidos en la Tabla 1, se observa que se ofrecieron tres periodos de nivelación, siendo el periodo 
de septiembre-octubre el que presenta el mayor índice de alumnos inscritos con un total de 523 estudiantes. Además, en el 
mismo periodo apareció el mayor porcentaje de aprobación con 80.3%. Cabe mencionar, que fue en el 3° intersemestral de 
noviembre donde el porcentaje de reprobación fue menor con un 29%; sin embargo, se observa en todos los periodos un 
porcentaje de aprobación superior al 70%. 
Respecto a las bajas voluntarias efectuadas en el semestre agosto-diciembre 2017 se realizaron 48 atenciones que concluyeron el trámi-
te de desertar de la escuela; lo cual representa un porcentaje poco significativo teniendo una matrícula de cerca de 3.500 estudiantes. 
De igual manera en los alumnos que fueron atendidos en grupos pequeños por adeudar 6 o más asignaturas se reportó que 
un 84% mostró avances en la regularización de sus asignaturas adeudadas durante los periodos intersemestrales (agosto, sep-
tiembre-octubre y noviembre). Entre ellos, se identificó a estudiantes que disminuyeron la mitad de sus materias adeudadas 
considerando un plan de regularización de llevar una asignatura por intersemestral (agosto, septiembre-octubre, noviembre).

Conclusiones

Como se observa la reprobación es uno de los principales problemas que se presentan en nuestros estudiantes, los índices 
reportados han presentado un reto para regularizar; sin embargo, las acciones emprendidas por el programa con el apoyo de 
los directivos de la Institución han permitido favorecer la acreditación de las mismas y por ende elevar los índices de retención 
y disminuir la deserción en nuestra escuela. 
Aún queda mucho por realizar, pero estamos seguros que se han establecidos los cimientos para que todos los actores involu-
crados en este complejo problema se responsabilicen y actúen en pro del aprendizaje. Dentro de estos actores se encuentran los 
tutores, docentes que llevan a cabo una labor fundamental al ser acompañantes de los estudiantes deudores en este proceso, 
docentes que informan y monitorean los avances de los estudiantes, que canalizan y retroalimentan el Programa; pero sobretodo 
docentes que mantienen su compromiso firme con la educación.
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Bajo este contexto, es importante continuar capacitando y formando un perfil del tutor que sea capaz de desarrollar una serie de 
atributos y competencias personales que le permitan desempeñar con gran integridad las acciones encomendadas y que lleve 
a los estudiantes a su propia realización personal. 
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Resumen

El Modelo de Acción Tutorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí considera dentro de uno de sus ejes, el aspecto de 
Acompañamiento y Orientación a los estudiantes. El objetivo de este artículo es presentar una instancia del modelo mencionado 
en la Facultad de Ingeniería y detallar una herramienta informática que se utiliza en la actualidad en la actividad llamada Tutoría 
Académica. Adicionalmente se discuten algunas oportunidades de mejora que la Facultad considera. 

i. Introducción

En el documento del ANUIES titulado “La Tutoría” [1] se señala a la tutoría como una estrategia innovadora sustentada en dos 
ideas, el aseguramiento de la calidad en la educación superior y en el mejoramiento integral del estudiante. En dicho documento 
y en otros relacionados, se le invita a las Instituciones de Educación Superior a que se creen planes de acuerdo a sus necesidades 
para establecer una acción tutorial. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha considerado en sus ejes rectores, por varios períodos, a la Tutoría como un 
acompañamiento estudiantil. En el último Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2013-2023) [2] se ha ubicado a la tutoría dentro 
del programa institucional No. 4 llamado Acompañamiento Estudiantil. De ahí se fortalece la creación e implementación de un 
Modelo de Acción Tutorial de la UASLP [3], el cual en su última revisión se discuten diversas perspectivas de la tutoría, desde un 
enfoque remedial, de orientación y constructivista en la educación. En análisis de dichas perspectivas y el estudio del contexto 
de la Universidad ha llevado al establecimiento de un nuevo modelo universitario de tutoría.

Con base en el plan de la Universidad, la Facultad de Ingeniería ha trabajado por más de treinta años en un Plan de Acción Tutorial. 
En la actualidad se considera la implementación de una instancia del modelo planteado y es el objetivo de este artículo compar-
tir los detalles de dicha instancia y el desarrollo de una herramienta informática. En la siguiente sección se describe brevemente 
el Modelo de Acción Tutorial de la UASLP; en la sección 3 se describe la herramienta informática implementada en la Facultad 
de Ingeniería y finalmente en la sección 4 se detallan oportunidades de mejora en el proceso de la Tutoría y las conclusiones.

ii. Modelo de Acción Tutorial de la UASLP

El modelo define cuatro ejes de acción tutorial basados en una serie de principios que buscan asegurar la formación integral de 
los estudiantes. Los cuatro ejes son: i) Apoyo Académico, ii)Fortalecimiento Académico y Profesional, iii) Atención socio-personal 
a los jóvenes, y iv)Acompañamiento y Orientación. [3]

El ámbito de intervención del cual es objeto este trabajo es el cuarto eje, Acompañamiento y Orientación. El cual abarca las eta-
pas del alumno desde el  inicio hasta el final de sus estudios considerando necesidades de adaptación, información, orientación 
en aspectos sociales, administrativos, académicos y profesionales. Este acompañamiento a lo largo de la trayectoria académica 
busca que el alumno tome las mejores decisiones y que éstas repercutan positivamente en su formación integral. [3]

Una instancia de este modelo es creada en la Facultad de Ingeniería, dentro de una propuesta de Plan de Acción Tutorial se tiene 
una actividad llamada “Tutoría Académica”. La Tutoría se define como el proceso de orientación y apoyo académico al estudiante, 
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con el fin de facilitar y mejorar la incorporación y adaptación en la facultad, desempeño académico, el desarrollo integral y la 
responsabilidad en su aprendizaje y formación, así como la orientación para el egreso e incorporación al campo profesional [4]. 
Esta actividad esta considerando dos objetivos básicos del eje: Orientar sobre el proceso formativo, y Orientar en la inserción al 
mundo profesional-laboral. El tercer objetivo, Integrar a la Universidad, se considera dentro de una materia llamada “Seminario 
de Orientación” incluida en los Planes de Estudio de las carreras.

La Tutoría Académica se lleva a cabo de manera semestral, desde que un aspirante es admitido en la Facultad se le asigna un 
Tutor Académico (profesor de la Facultad); el cual lo orientará durante toda su vida académica. En términos prácticos la Tutoría 
consiste en una entrevista, donde el alumno (tutorado) acude con el Tutor Académico para analizar su avance dentro de la 
carrera y programar un siguiente semestre. Es posible que dentro de esta entrevista se atiendan inquietudes de los alumnos 
dependiendo de la etapa por la cual estén transitando, al inicio – situaciones de integración, a la mitad – grado de avance 
académico, y al final - opciones de titulación, prácticas profesionales, etc.

La Facultad de Ingeniería cuenta con un sistema informático de apoyo al tutor académico a través de su página en Internet, en 
donde se tiene toda la información personalizada para atender al tutorado. En la siguiente sección se detalla el funcionamiento 
del sistema.

iii. Sistema de Tutoría Académica de la Facultad de Ingeniería

El sistema es una herramienta para el tutor académico al momento de realizar la tutoría al estudiante. El sistema considera tres 
pasos de la tutoría: i) revisión del semestre anterior, ii)diagnóstico del desempeño académico actual, y iii) programación para el 
siguiente semestre. El tutor accede al sistema con sus credenciales institucionales, se despliega un listado de sus tutorados y al 
seleccionar uno de ellos se puede consultar/modificar su contacto, las observaciones generales del estudiante y los pasos antes 
mencionados. A continuación se detalla la interacción con el sistema:

1. Revisión del semestre anterior
En este apartado se despliega el historial académico del alumno (Ver Figura 1), en este módulo el tutor puede ver las califica-
ciones obtenidas en el semestre anterior; así como identificar focos rojos en el sentido de número de materias reprobadas, 
exámenes de regularización presentados, etc.

2. Diagnóstico del desempeño académico actual del estudiante
Este apartado considera observar las calificaciones del semestre en curso, haciendo posteriormente una proyección en el sen-
tido de que si aprobará o no las materias. Esta información apoya al tutor en la toma de decisiones para sugerir al alumno más 
actividades para lograr aprobar sus materias. En la Figura 2 se observa la consulta de las calificaciones parciales para una materia, 
se tiene que realizar la proyección de “suponer aprobada” o “proponer” para el siguiente semestre.

Figura 1. Pantalla del historial académico del alumno
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3. Programación de materias para el siguiente semestre
En este apartado con base en el avance del estudiante respecto a su plan de estudios, el tutor académico sugiere un conjunto 
de materias a inscribir para el siguiente semestre. El plan de estudios que se muestra maneja un código de colores (Ver Figura 
3), el cual indica si una materia ha sido aprobada-reprobada-cursada. Una vez finalizada la tutoría se genera un comprobante, el 
cual se envía por correo electrónico al estudiante.

Figura 2. Verificación de calificaciones por materia

Figura 3. Pantalla que muestra el Plan de Estudios del alumno

Adicionalmente, el sistema maneja un módulo de estadísticas donde se puede ver el rendimiento del alumno por semestre, su 
promedio general y aprobatorio, número de reprobadas, etc. Todo esto apoya al Tutor Académico en la toma de decisiones para 
realizar una recomendación al alumno.

iv. Oportunidades de Mejora y Conclusiones

El sistema lleva seis años funcionando, cada semestre tiene un período de mantenimiento sobretodo en el sentido de las actua-
lizaciones curriculares. Cabe mencionar que el sistema consulta una base de datos de información escolar, es decir, las califica-
ciones de los alumnos. Sin embargo, se han identificado oportunidades de mejora, las cuales se centran en tres ideas:
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a) Un módulo que apoye en los registros de canalización del estudiante. Esto se refiere a que puede presentarse que el es-
tudiante necesite de algún tipo de ayuda especializada (psicológica, médica, orientación educativa, etc.) y tenga que ser 
canalizado al departamento correspondiente; es cierto que ahora es responsabilidad del departamento atenderlo, pero 
también sería importante para el Tutor llevar una bitácora para en la medida de lo posible darle seguimiento.

b) Un módulo de comunicación con los profesores del estudiante. Es posible que el profesor en clase identifique alguna 
necesidad/problemática en el estudiante  y sea necesario reportarlo a su Tutor para ser analizada y atendida. Este tipo de 
mensajes no necesariamente tienen que ser negativos (o de alerta), también pueden plantearse positivos para que el Tutor 
conozca el rendimiento del estudiante en clase.

c) En uno de los documentos del autor Alvarez-Pérez [] se indica que la tutoría debe ser preventiva. Bajo este principio se 
propone un módulo inteligente que envíe notificaciones al Tutor cuando algunos focos rojos se prendan; esto pudiese estar 
en términos del número de materias reprobadas, del rezago académico, de un bajo promedio, etc.

Finalmente se concluye que dentro del acompañamiento estudiantil, la propuesta de un Plan Tutorial es indispensable. La Uni-
versidad tiene que seguir invirtiendo recursos en esta actividad, pues el alumno es la razón de ser. Y guiados por un plan rector 
se considera conveniente que cada Facultad adopte el plan de acuerdo a sus necesidades. En la Facultad de Ingeniería se tiene la 
cultura de la mejora continua y aunque se tiene ya una herramienta informática bastante robusta en apoyo a la Tutoría, se sigue 
trabajando tanto en la herramienta como en una actualización constante del Plan Tutorial.
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Resumen

En este artículo las autoras dan cuenta de los planes de tutorías y trayectorias académicas, realizados en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) durante los años pasados. Para el cual se realiza una micro investigación de índole cualitativo - cuantita-
tivo, por las diversas preocupaciones por parte de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Educación (LE) de la UACJ, como 
lo son las malas trayectorias académicas y la deficiente implementación del programa PITTA. Quienes, a lo largo de los años, 
han venido redefiniendo el objetivo de las tutorías, las cuales ya no solo son abordadas para el beneficio académico estudiantil.
Palabras claves: tutoría, trayectoria, currículo, educación, rezago

Introducción

Desde años atrás, se han realizado una gran cantidad de estudios y planes sobre trayectorias académicas y tutorías, dentro de las 
cuales el objeto principal de estudio ha sido la calidad académica. En la actualidad, dentro de la UACJ, se implementa el Programa 
Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas (PITTA), cuyo objetivo es elevar la calidad educativa, contribuir al abatimiento 
de la deserción, crear un clima de confianza que pueda influir directa o indirectamente en el desempeño y aprendizaje de los 
estudiantes y revitalizar la práctica docente. Dentro de este programa se han encontrado contrariedades y deficiencias que 
afecta directamente a los alumnos, para la demostración de esto se ha realizado una micro investigación en donde se tomó 
como población de 850 alumnos de la Licenciatura en Educación, con una muestra aleatoria de 124 estudiantes, a los cuales 
se les solicitó indicaran las materias obligatorias y optativas cursadas dentro del mapa curricular académico ofrecido por dicha 
licenciatura, de igual manera, indicar si asistían a sesiones de tutoría o no.

Desarrollo
Antecedentes del Programa de Tutoría

El programa institucional de tutorías fue propuesto por la a Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) como una alternativa para contribuir a abatir los problemas de deserción y rezago en la educación superior y 
como una estrategia para mejorar la calidad de la misma (ANUIES, 2000). En el texto publicado por la misma asociación se definen 
claramente los objetivos, conceptos, enuncia los compromisos de cada uno de los participantes y propone la organización y 
operación de las acciones para la implantación de dicho programa.
En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Existe un programa que se utiliza para la realización de las tutorías estu-
diantiles, se le denomina Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas (PITTA), y es implementado por los profesores 
de tiempo completo hacia los estudiantes correspondientes.
Dicho programa está basado en las propuestas de la ANUIES, inició en el año 2001 cuando se diseñó un modelo de tutoría que, 
en ese tiempo, daba respuesta a las necesidades de la Institución; el seguimiento se realizaba de forma documental y utilizando 
formatos específicos para cada tipo de tutoría.
En el 2008 se modificó el programa y se empezó a utilizar la plataforma digital para llevar a cabo dicho seguimiento, se diseñó 
una página en la que se encuentran todos los aspectos relacionados con el proceso de la tutoría, ahí se ubican tanto la Misión 
como la Visión del PITTA; las guías para los estudiantes, los recursos de apoyo para los docentes, las estadísticas que muestran 
los resultados del programa en cada Instituto y Programa Educativo, además se incluye una tabla donde especifica el perfil del 
docente y las actividades del tutor según el nivel en que se encuentran los estudiantes dichos niveles van desde el preuniversi-
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tario hasta egresado. En el gráfico siguiente se visualiza la información antes mencionada: 
La cantidad de tutores y perfiles que se mencionan no se cumplen porque hay pocos de tipo comunitario y de vinculación 
predominan los docentes e investigadores. 
La tutoría en la Licenciatura en Educación
La Licenciatura en Educación se oferta en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) inició actividades en el año 
2003, es una de las que cuenta con mayor demanda y se considera una carrera feminizada pues más del 90% de su población 
está conformada por personas del sexo femenino. El plan de estudios está estructurado en tres niveles: Principiante, Intermedio 
y Avanzado, consta de un total de 49 materias, de éstas 39 tienen carácter de obligatorias y 10 de optativas; el total de créditos 
a cursar es de 392.
En la Licenciatura en Educación (LE) de la UACJ el PITTA se lleva a cabo solamente por los docentes de tiempo completo, los de-
nominados PTC pues son los que deben cumplir con las funciones sustantivas que indican las Reglas de Operación del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP, 2017).
En esta Licenciatura se cuenta con una población que oscila entre 1380 y 1481 estudiantes, según datos de la página del PITTA, 
el número promedio de tutores es de 46; es decir si cada docente de tiempo completo tuviera alumnos asignados para tutoría 
le corresponderían aproximadamente 30 estudiantes. Sin embargo, solamente se asigna tutor a los alumnos de nuevo ingreso 
y este proceso es totalmente aleatorio. Después los estudiantes deciden si continúan con el mismo o elijen otro, la realidad es 
que la mayoría se queda sin tutor.

Objetivos de la tutoría

Comentaremos los objetivos y funciones de la tutoría de manera específica ya que es en estos aspectos donde se ubica la 
temática del presente trabajo. 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) Señala  como objetivos generales 
el contribuir a elevar la calidad educativa, revitalizar la práctica docente, contribuir al abatimiento de la deserción, crear un clima 
de confianza que pueda influir directa o indirectamente en el desempeño de los estudiantes, contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de aprendizaje, permitir que las Instituciones de Educación Superior (IES) cumplan con la misión y los objetivos para 
los cuales fueron creadas pero además establece que un sistema de tutorías:” responde a un conjunto de objetivos relacionados 
con la integración, la retroalimentación del proceso educativo, la motivación del estudiante, el desarrollo de habilidades para el 
estudio y el trabajo, el apoyo académico y la orientación”.  
El presente trabajo se enfoca en dos de los objetivos antes mencionados: retroalimentación del proceso educativo y de orienta-
ción; los demás son igual de importantes pero debido al propósito establecido no se analizarán.
Para cumplir con la retroalimentación del proceso educativo el tutor debe realizar tres acciones:

1) Retroalimentar a los cuerpos académicos con relación a las dificultades o mejoras posibles identificadas en el proceso tutorial
2) Retroalimentar a la Institución respecto a las acciones necesarias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
3) Proponer modificaciones en la organización y programación académicas a partir de las problemáticas detectadas en la 

acción tutorial.
Los objetivos de orientación se enfocan en:
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1) Ofrecer apoyo a los alumnos en problemas personales/escolares que surjan durante el proceso escolar, en caso de ser 
necesario canalizarlo a instancias especializadas.

2) Proporcionar información oportuna que permita a los alumnos la toma de decisiones académicas.
3) Informar y sugerir actividades extracurriculares que favorezcan su desarrollo.

Compromisos y funciones de la tutoría

La ANUIES en su texto Programas Institucionales de Tutoría (2000) Establece que el tutor debe cumplir con compromisos y 
funciones necesarias para que la tutoría sea considerada como parte de sus actividades formales y se pueda cumplir con el 
propósito de la misma. Enuncia siete compromisos con sus respectivas funciones (Tabla 8, pp.38-39) nos centraremos en dos: 
1) el compromiso de identificar problemas  que implica realizar un diagnóstico de las necesidades de tutoría  tales como: pro-
blemas de adaptación, académicos, rendimiento, deficiencias formativas previas, familiares, de salud, situaciones del ambiente 
y la organización escolar que puedan ser mejoradas y 2) informar a los diversos actores universitarios acerca de las necesidades 
detectadas, entre éstas se encuentran las relacionadas con las trayectorias académicas de los estudiantes.

Problemática detectada

Después de conocer los antecedentes de la tutoría y del programa PITTA comentaremos la problemática que se presenta en los 
estudiantes de la LE, ésta consiste básicamente en la trayectoria curricular errática que presenta un gran número de alumnos; 
como parte de un curso la maestra realizó una evaluación diagnostica para conocer el nivel de conocimientos previos de los 
alumnos pues la clase se ubicaba en el último semestre del nivel intermedio y se requería hacer uso de saberes adquiridos 
previamente, para realizar dicha evaluación se solicitó que llenaran el mapa curricular señalando las materias ya cursadas. Los 
resultados fueron alarmantes pues había quiénes apenas estaban inscritos en el segundo semestre y ya habían cursado materias 
optativas, cabe mencionar que estas no tienen establecidos pre requisitos y por eso son consideradas como una opción para  
algunas personas que  no habían acreditado todo el primer semestre. La maestra preguntó quienes asistían con su tutor o tutora 
antes de seleccionar las materias y elaborar su horario y no hubo respuestas afirmativas.
Esta información nos motivó a realizar un sondeo con más estudiantes para conocer la magnitud de la problemática. 
La cantidad total de alumnos inscritos durante el semestre enero-junio fue de 850 (este dato fue proporcionado en la coordina-
ción de la LE) y decidimos solicitar de manera totalmente aleatoria que los estudiantes llenaran el mapa curricular, además se 
agregaron preguntas acerca de si asistían a tutoría o no.
Se recabaron 130 mapas curriculares, que corresponde a un 15% de la población inscrita, sin embargo, se eliminaron 6 porque no 
fueron elaborados de la forma indicada; de los 124 que si cumplieron los requisitos 82 presentaron trayectoria errática, 42 siguen 
la secuencia de su plan de estudios. Cabe mencionar que del primer grupo solamente 9 personas afirmaron asistir a tutoría; ello 
equivale a un 11%; del segundo 8, es decir el 21%, solicitan apoyo de su tutor.
Esta información concuerda con la que aparece en la página del PITTA pues según los datos que publican el porcentaje de alum-
nos a los que se les atiende oscila entre un 23% y un 31%, en promedio es un 26%. No se indica si el tipo de tutoría fue individual 
o grupal. Como consecuencia de las malas trayectorias académicas se generan otros problemas tales como abandono, rezago y 
deserción escolar además de bajo rendimiento y frustración cuando se insertan al mercado laboral pues carecen de habilidades 
y conocimientos esenciales para la práctica docente.
Es necesario comentar las dinámicas que se generan con el PITTA, como se mencionó anteriormente, en éste solamente partici-
pan los docentes de tiempo completo y ello conlleva características muy peculiares pues hay quienes lo llevan a cabo solamente 
porque deben acumular horas para poder participar en el Programa de Estímulos y porque dependiendo de las horas de tutoría 
que realicen es el nivel en el que pueden participar, es decir, buscan solamente cumplir con lo necesario según sus propósitos 
personales sin considerar los de los estudiantes. 
Los docentes que imparten las clases que corresponden al área de investigación incluyen al grupo completo como sus tutelados 
y la asesoría de la clase la capturan como tutoría grupal e individual. Cuando en realidad son sesiones para aclarar dudas respecto 
al contenido de las clases.
Como la asignación de tutor es totalmente aleatoria se vuelve complicado que exista coincidencia de horarios con los alumnos 
pues a quienes asisten a la Universidad durante el turno matutino se les dificulta acudir durante las tardes; además no se con-
templa si los estudiantes trabajan. De igual manera sucede con los del turno vespertino.
La personalidad de los tutores es otro factor que influye en que los estudiantes asistan o no a las entrevistas o reuniones pues 
no se genera un ambiente de empatía o buena relación. Hay alumnos que después de la primera interacción deciden no volver 
y hacen caso omiso de los mensajes que en ocasiones se les envían para citarlos a sesión de tutoría.
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Existe desconocimiento por parte del alumnado acerca de cómo solicitar un cambio de tutor o de las instancias a las que 
deben acudir cuando requieren orientación tanto académica como administrativa, cuando se realiza el proceso de inscripción 
 seleccionan las materias según el horario que les gusta o se les acomoda sin considerar el nivel en que se ubican o los conoci-
mientos previos que se requieren. Otro motivo que externan es que no existen suficientes grupos de las materias que deberían 
cursar y por ello “rellenan” su carga académica con cursos de otro nivel e inclusive de otros programas. En la UACJ existe la 
estructura por departamentos, las materias que conforman los planes de estudio se planean en las diferentes coordinaciones de 
los Programas Educativos (PE) es por ello que los estudiantes pueden inscribir materias de otros PE que luego son acreditadas 
como optativas, sin embargo,  la departamentalización se convierte en ocasiones en un obstáculo, tal como sucede con la LE 
pues en el primer semestre de 6 materias obligatorias que lo conforman solamente una depende del mismo programa, las 
restantes se dividen entre tres PE. Esto se considera como un desacierto pues en realidad no es en la Coordinación de la LE en 
dónde se programan dichos cursos, solamente planea la cantidad de grupos para la materia de Pedagogía I y lo hace en función 
de la cantidad de alumnos admitidos como nuevo ingreso. Sin considerar a quienes no lograron cursarla en el semestre de inicio 
y o/a los que no la aprobaron y esto con lleva a generar el rezago en materias básicas como esta. En el segundo y tercer semestre 
también hay materias que corresponden a otro PE, aunque en menor cantidad.

Conclusiones 

Es necesario evaluar si realmente se están cumpliendo los objetivos del programa de tutoría, los perfiles de quienes la llevan 
a cabo y sobre todo involucrar a los estudiantes en todo el proceso pues ellos son finalmente quienes deben recibir tanto el 
servicio como los beneficios.
Los docentes argumentan que no son psicólogos y por tanto no están capacitados para realizar estas actividades, esto es sola-
mente un pretexto pues como opina Pablo Latapí, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tutoría es un 
importante medio para elevar la calidad de la educación superior: 

En el fondo, lo que se pretende en dicha opción no es sino sistematizar y generalizar lo que todo buen profesor hace espon-
táneamente con algunos de sus estudiantes: a los que tienen más deficiencias les ofrece ayudarlos en privado, dedicando a 
ello un poco de tiempo adicional; a los que no saben estudiar trata de enseñarles cómo hacerlo; e inclusive, procura orientar 
y ayudar a los que tienen problemas personales. A los maestros que alguna vez hicieron esto con nosotros los consideramos 
buenos maestros; y a la educación que nos dieron, una educación de calidad. (Latapí, 1988: 6)

Esto nos deja claro que la tutoría siempre ha existido, desde tiempos remotos y que no se están inventando acciones o descu-
briendo cosas nuevas, se trata solamente de retomar la vocación por la docencia, el interés por los estudiantes y el deseo de 
contribuir a la mejora de la calidad en la educación.
El que se establezca como una “obligación” a los docentes implica rechazo (todo cambio lo genera) y se termina por aceptarlo, 
pero cuando se convierte en un acto mercenario a cambio del cual se pueden obtener “puntos” que luego se convierten en 
pesos, se pierde totalmente el objetivo real.
Debemos mencionar que existen docentes que si realizan esta actividad de manera eficaz pero desafortunadamente son pocos, 
en la UACJ se imparte un Diplomado en Tutorías, es organizado por el PITTA, pero aún no se reflejan los resultados pues quienes 
lo han cursado y acreditado no muestran cambios en su práctica diaria; al parecer solamente les interesaba obtener un número 
de horas de capacitación. También es necesario cuestionar si realmente la tutoría ayudará a mejorar la calidad de la educación 
superior, porque como afirma el Dr. Aristeo Santos (2013):

Poco se sabe de las fórmulas que se seguirán inventando para descubrir cómo la tutoría funciona o de los costos que impli-
can el tener una tutoría. Lo que si se tiene claro es que la tutoría debe enseñar a ser académicos en las tareas educativas, a 
ser investigadores y sobre todo seres humanos. Esa fórmula sólo se conseguirá cuando en los cuadros educativos se tengan 
a verdaderos estudiantes y verdaderos tutores. Pero, para ello, se tiene que quitar la tarea burocrática a la tutoría y se debe 
pensar en el sentido de la educación para el futuro. 

Propuestas

1. Realizar una campaña de difusión del programa PITTA, existe la página oficial y se comenta durante el curso de inducción, 
pero es necesario acercar más la información a los estudiantes; usar otros medios que sean los de “cara a cara” pues está 
comprobado que son los más eficientes.
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2. Requisitos para cursar materias para cursar materias optativas ya sea por número de créditos aprobados o por materias 
antecedentes.

3. Que los tutores se capaciten para realizar las funciones que establece el PITTA, para cada uno de los niveles en que están 
estructuradas los programas educativos. 

4. 4. Solicitar a la coordinación del programa educativo la apertura de suficientes grupos del nivel principiante e intermedio 
para evitar que los estudiantes se dispersen en materias de otro nivel.
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La tutoría institucional y la integración escolar de los alumnos: 
análisis y propuestas
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Resumen

La presente ponencia versa sobre la relación  entre la tutoría institucional  y la  inserción  e integración de los alumnos a la vida 
escolar, condición necesaria para su aprovechamiento y su avance en la carrera. De manera específica se  analiza la opinión de 
los alumnos de primer ingreso a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la contri-
bución de la tutoría a su integración escolar y se presentan algunas sugerencias para mejorar esta contribución.
La tutoría institucional y la integración escolar de los alumnos: análisis y propuestas 

Introducción

Una de las principales cualidades de los programas de tutoría es contribuir a la iniciación e integración de un número determi-
nado de alumnos a la vida escolar y académica de su institución educativa. 
Es cierto, los alumnos de primer ingreso aún no terminan de experimentar su separación del bachillerato, cuando ya están ante 
las circunstancias, normas y exigencias universitarias, y los retos son en lo académico y también en lo social. 

La transición de un grupo a otro, de una comunidad a otra, ha sido estudiado por disciplinas, concibiéndose como un 
proceso con tres etapas bien definidas: 1) separación o ruptura, 2) cambio e 3) incorporación o integración.  
En el campo educativo se han estudiado estos procesos, por ejemplo Tinto (1993), Pontón y Jasso (2000), De Garay (2004) y  
Ezcurra (2007), particularmente Silva (2011) señala: 
La transición del bachillerato a la educación superior constituye un momento clave que conlleva una serie de cambios y 
exigencias que ponen a prueba la capacidad y posibilidades de los jóvenes. Por esta razón… la transición a la universidad 
«puede llegar a ser estresante, cuando la persona percibe que requiere invertir más recursos personales de los que percibe 
como disponibles» (Silva, 2011, p 5)

Para los alumnos que se incorporan es desconocido lo que les espera, no así para la institución, pues aunque cada alumno es 
único, existen denominadores comunes en los procesos de transición. 

Desarrollo

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en su actual Plan de desarrollo, la tutoría forma parte del proyecto Iniciación e integra-
ción de los estudiantes de licenciatura a la dinámica institucional, cuyo objetivo es 

Establecer a través del Programa Institucional de Tutoría las condiciones que propicien la inserción e integración de los 
estudiantes a la dinámica y ambientes académicos, de manera preponderante al inicio de sus estudios, para incidir favora-
blemente en su aprovechamiento escolar y desarrollo humano” (Facultad de Ingeniería, 2015, p 75)

En los programas de tutoría que se han instrumentado en esta facultad, desde 1987, una prioridad ha sido siempre la de contri-
buir a la iniciación e integración de los alumnos a la dinámica escolar.
Y ¿qué opinan los alumnos al respecto?
En la Tabla 1 se presenta la distribución de las respuestas de 11,407 alumnos, de las más recientes generaciones, ante el reactivo 
«Tu integración a la Facultad ha mejorado con el programa de tutoría…» del cuestionario sobre tutoría, que cada año responden 
los alumnos de primer ingreso al finalizar su primer semestre.
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Estos resultados revelan que cerca de la cuarta parte de los alumnos considera que la tutoría contribuyó “mucho” a su integración 
escolar,  en oposición a aproximadamente otra cuarta parte, que considera que la tutoría contribuyó “poco” o “nada” en este sen-
tido, restando el 45% que se mantiene neutral, al escoger la opción “regular”. Esta composición no ha variado substancialmente 
en los seis años más recientes.

Tabla I «Tu integración a la Facultad ha mejorado con el programa de tutoría…»
(Distribución de las repuestas de los alumnos de las generaciones 2013 a 2018) 

Respuestas (en porcentaje de estudiantes)

Generación Mucho Regular Poco Nada No contestó N =

2013 27.6% 45.3% 16.3% 7.6% 3.3% 1825

2014 26.1% 44.0% 18.7% 7.6% 3.6% 1949

2015 26.0% 45.5% 18.0% 7.1% 3.4% 2002

2016 27.8% 43.5% 16.5% 6.8% 5.4% 1922

2017 28.8% 45.6% 15.6% 7.8% 2.3% 1857

2018 26.1% 44.0% 18.5% 6.5% 4.9% 1852

Ahora bien ¿existe alguna diferencia en el comportamiento escolar de estos alumnos? ¿los que opinan que la tutoría ha sido de 
“mucha” utilidad para su integración a la facultad tienen un mejor desempeño escolar que los alumnos restantes?
En las figuras 1 a 5 se muestra el avance escolar, en términos de créditos acumulados, en los dos primeros semestres de su carrera,  
de los alumnos que opinaron que la tutoría contribuyó “mucho” a su integración escolar, en comparación con el complemento 
de alumnos de su generación.

Figuras 1 a 5 Avance escolar en 

los primeros dos semestres de 

la carrera (generaciones 2013 

a 2017): Comparación entre 

los alumnos que opinan que 

en su integración escolar la 

tutoría contribuyó “mucho” y el 

complemento de alumnos de su 

generación.
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En términos generales, los alumnos que consideran que la tutoría contribuyó “mucho” a su integración escolar obtienen un 
promedio de 7% más de créditos  en sus primeros dos semestres, que el resto de los alumnos de su generación. Esta diferencia 
ha disminuido en las más recientes generaciones, que en general superan a las anteriores en cuanto a créditos alcanzados.

Propuestas

Los datos presentados permiten afirmar que existe una relación positiva entre la opinión de que la tutoría contribuye a la 
integración escolar y el rendimiento escolar posterior de los alumnos, no obstante el hecho de que únicamente la cuarta parte 
considera que la tutoría ha contribuido “mucho” a su integración escolar, dista mucho de ser un resultado satisfactorio.
¿Qué puede hacerse para mejorar estos resultados?  A continuación se formulan tres consideraciones al respecto.
1. El Programa institucional de tutoría, en su primera etapa, debe enfocarse decididamente a facilitar la iniciación e integración 
de los estudiantes a la Facultad de Ingeniería, partiendo de los denominadores comunes acerca de los procesos de transición.
• Es conveniente que las sesiones grupales con los alumnos de primer ingreso comiencen antes de la primera semana de 

clases, en una sesión de presentación de alumnos y coordinador.

• Las sesiones iniciales –que son las que asisten todos los alumnos- deben dirigirse a proporcionar información relevante y 
orientaciones precisas para lograr buenos resultados desde el primer semestre.  

• En la temática se debe incluir: conocimientos antecedentes necesarios e indispensables, hábitos de estudio, programas de 
becas y servicios de apoyo.

2. El período intersemestral entre el primero y el segundo semestres, es extraordinario para realizar labor tutorial, desde cualquier 
punto en que se le vea. Es momento propicio para contrastar «resultados» y «propósitos», lo que educa el “buen juicio” (Reséndiz, 
2008), y es el tiempo para definir la inscripción del siguiente semestre, lo que forma en la “toma de decisiones”.
Hay momentos similares muy importantes, con la ventaja de ocurrir antes de terminar el primer semestre, uno es cuando se 
dan a conocer a los alumnos sus resultados en el examen diagnóstico que aplica la Facultad de Ingeniería y otro es durante el 
semestre, desde que se obtienen los resultados de los exámenes parciales.

• Es importante que el tutor mantenga comunicación con los profesores de las asignaturas que cursan sus alumnos, para 
trabajar en conjunto, sobre todo para apoyar a los alumnos que están en riesgo de reprobación.

Considerando que la demanda de tutoría personalizada puede venir no solamente de los alumnos y los tutores, sino también de  
la institución, es recomendable que la Facultad de Ingeniería prescriba, programe y respalde la realización de sesiones de tutoría 
personalizada con los estudiantes que están en riesgo de no acreditar y los que comienzan a rezagarse.  
• Los alumnos que no hayan acreditado dos o más asignaturas en el primer semestre, antes de inscribirse al segundo, deberán 

tener una sesión de tutoría y al menos dos más durante el segundo semestre.

3. Se propone asignar un tutor a todos los alumnos de un grupo de primer semestre cada dos años, en lugar de asignare –como 
ahora se hace- la mitad de los alumnos de un grupo cada año. No es lo mismo asignar a un tutor 25 alumnos un semestre y 
25 un año después, que asignarle 50 alumnos un semestre y 0 un año después. Algunas ventajas de la asignación 50-0 son las 
siguientes:
• Siendo las iniciales, sesiones en las que se proporciona información y orientaciones generales, no hay mayor diferencia si 

son grupos de 25 o 50 alumnos.
• Siendo que los grupos cursan juntos todas sus asignaturas, es mejor para su integración que no se les divida y se trabaje 

con ellos en su ambiente cotidiano*.
• Un tutor de todos los alumnos de un grupo, puede colaborar mejor con los profesores del grupo, que uno que solo conoce 

a la mitad de los alumnos del grupo. 
• Al no tener que hacerse cargo de un nuevo grupo el siguiente año, el tutor podrá efectuar un seguimiento más profundo, 

detallado y puntual de sus alumnos. 
• Un mayor número de alumnos con dificultades para avanzar en sus estudios y que se rezaga o está en riesgo de abandonar 

sus estudios, contará con mayor apoyo de sus tutores.

Lo ideal es que al cabo de cuatro semestres, todos los alumnos estén avanzando exitosamente en su carrera de ingeniería.  
Entonces el tutor podrá comenzar su labor con un nuevo grupo de alumnos.
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Resumen

La reprobación de asignaturas es una de las prioridades de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación (ANUIES) desde el 2001. La tutoría puede contribuir a la disminución de los porcentajes de reprobación en 
licenciaturas, un recurso que la tutoría puede utilizar para lograr tal cometido es la trayectoria escolar de tal forma que se 
puedan identificar los momentos y materias que los estudiantes reprueban. La Licenciatura en Ciencias de la Educación 
que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un manual 
para el funcionamiento de la tutoría, sin embargo no se tiene un sistema o un modelo para investigar las trayectorias esco-
lares de los estudiantes. Ante esta situación se realiza un proyecto con apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente de tipo Superior (PRODEP) para proponer un modelo de trayactoria escolar que permita, entre otros aspectos, 
contribuir a la disminución de los porcentajes de reprobación en la licenciatura mencionada. Así en este documento se 
analiza la tutorial, la trayectoria escolar y los porcentajes de reprobación de la licenciatura en cuestión como una aproxi-
mación para el logro de dicho modelo.

Introducción

El objetivo de este documento radica en presentar el avance de un proyecto realizado con el apoyo del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente de tipo Superior (PRODEP), dicho proyecto consiste en diseñar un modelo de trayectoria escolar 
para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad 
de Ciencias Humanas, Campus Mexicali. Específicamente interesa exponer el papel de la tutoría en educación superior como 
recurso académico que, por una parte, acompaña la trayectoria escolar de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, Campus Mexicali y, por otra parte, cómo puede contribuir a la disminución de los índices de reprobación en la 
licenciatura mencionada.
El apartado conceptual, se inicia con el concepto y funcionamiento de la tutoría en educación superior desde la perspectiva de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), del Modelo Educativo de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y del Manual de Tutoría de la Facultad de Ciencias Humanas. Se continúa con la definición 
conceptual y operacional de la trayectoria escolar en educación superior desde la óptica de la literatura especializada y se finaliza 
con la definición y criterios de la reprobación en educación superior desde la perspectiva del Estatuto Escolar de la UABC.
El apartado metodológico comienza con el procedimiento para contrastar la definición y funciones de la tutoría en educación 
superior con el propósito de establecer un concepto y funciones que guíen el papel de la tutoría en el seguimiento de la 
trayectoria escolar y en la disminución de la reprobación. Se sigue con el proceso para identificar una definición conceptual y 
operacional que permita identificar la trayectoria escolar de los estudiantes en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, y se 
concluye con la forma en cómo se obtienen los índices de reprobación de la licenciatura mencionada.
Este documento, también, presenta los resultados sobre definición y funciones de la tutoría, definición conceptual y operacional 
de la trayectoria escolar e índices o porcentajes de reprobación con relación a la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Se 
mencionan las conclusiones y las referencias utilizadas.
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Desarrollo

Apartado conceptual: tutoría, trayectoria escolar y reprobación en licenciatura
Tutoría. Definición y funciones en educación superior

La ANUIES en 2001 presentó un manual de tutorías para la educación superior, el cual fue retomado por Cuevas (2010). El análisis 
del manual permitió identificar que la tutoría es entendida como un proceso de acompañamiento que sigue la formación de los 
estudiantes universitarios, también se concibe como una modalidad del trabajo docente. Entre las actividades que acompañan la 
formación profesional de los estudiantes se identificaron las siguientes: (1) diseñar u método de estudio para estudiantes en su primer 
año de licenciatura, (2) supervisar los temas de las materias que presenten mayor dificultad en el aprendizaje, (3) establecer un clima 
de confianza, (4) conocer de forma personal a los estudiantes, (5) generar diagnósticos para identificar cualquier situación que incidan 
en la formación profesional, (6) promover las actividades extracurriculares y (7) apoyar con información sobre trámites administrativos.
En el Modelo Educativo de la UABC la tutoría es un eje transversal que se define como proceso y actividad docente, el cual en su 
papel de tutor tiene la misión de brindar ayuda a los estudiantes durante su trayectoria escolar. La tutoría como eje transversal 
brinda apoyo a estudiantes de licenciatura en tres etapas que conforman cada una de las carreras universitarias: básica, disci-
plinaria y terminal. También apoya a los estudiantes en actividades como: servicio social comunitario, movilidad e intercambio, 
estancias de aprendizaje, emprendedurismo, servicio social profesional, investigación y desarrollo tecnológico, proyectos de 
vinculación y prácticas profesionales (UABC, 2013). 
En el Manual de Tutorías de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) se entiende por tutoría una modalidad del trabajo 
docente donde el tutor acompaña a los estudiantes durante proceso de formación profesional de personal y/o grupal. El 
funcionamiento de la tutoría se advierte en la descripción del objetivo general y objetivos específicos que se encuentran 
en dicho manual: incrementar la calidad de la educación, apoyar el diseño e implementación de proyectos académicos, 
propiciar procesos de titulación, contribuir a incrementar la eficiencia terminal, apoyar la toma de decisiones de los es-
tudiantes sobre su carga académica, elección de profesores, uso de modalidades de estudio y en el conocimiento de la 
acreditación de cursos (UABC, 2012a).

La trayectoria escolar. definición conceptual y operacional

La trayectoria escolar como categoría puede contener diversos indicadores, en este sentido conviene identificar una definición 
conceptual y una operacional para guiar su comprensión y evaluación. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) define conceptualmente a la trayectoria escolar como un proceso académico que contiene tres segmentos: el ingreso, 
la permanencia y el egreso, y la define operacionalmente como criterio de evaluación que consiste en verificar sí las Instituciones 
de Educación Superior (IES) han diseñado e implementado un sistema de información de trayectorias académicas y realizado 
investigaciones para contribuir a la reducción de los índices de reprobación y abandono escolar (COPAES, 2016).  
Respecto a la definición operacional de la trayectoria escolar, la ANUIES indica que las IES que implementan investigaciones 
sobre trayectorias escolares deben considerar cuatro factores que influyen en ellas: (1) ingreso, (2) permanencia, (3) egreso y (4) 
y titulación. Además se necesita para dar seguimiento a las trayectorias escolares: los historiales académicos de los estudiantes, 
el número de materias aprobadas y reprobadas, y su promedio general (Cuevas, 2010).

La reprobación en educación superior

La reprobación puede considerarse como un fenómeno educativo multi-causal ya que no se puede establecer un solo factor 
como responsable de su aparición. La ANUIES señala que uno de los objetivos de la tutoría en educación superior es reducir la 
reprobación (Cuevas, 2010). Acorde al objetivo de la ANUIES se revisó el Estatuto Escolar de la UABC, y se identificó en él, el Título 
Tercero de la Evaluación del Aprendizaje, donde se ubica el Capítulo Primero llamado: Del Objeto de la Evaluación y la Escala de 
Calificaciones, el capítulo contiene diversos artículos, en el Artículo 65 se establece que los estudiantes son calificados de manera 
cualitativa mediante una escala que va de 0 a 100, donde el valor de 60 resulta la calificación mínima aprobatoria, no obstante 
existen unidades de aprendizaje (materias) que no pueden ser evaluadas cuantitativamente, en este caso se registra acreditado 
(A) como aprobación y no acreditado (NA) como reprobación. Aunado a este tipo de calificación, se registra a los estudiantes que 
tienen derecho a examen ordinario o extraordinario, pero aquellos estudiantes que no lo presentan se registra como no presentó 
(NP) y los que se quedaron sin derecho se registra con las siglas SD (Gaceta Universitaria, 2014).
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Apartado metodológico

Definición y funciones de la tutoría para la Facultad de Ciencias Humanas (FCH)
El contraste para obtener una definición y funciones de la tutoría para la FCH considera como principal referente a la ANUIES, 
seguido por el Modelo Educativo de la UABC y por último el Manual de la FCH. Se habla de la definición y funciones de la tutoría 
para la FCH debido a que la Licenciatura en Ciencias de la Educación forma parte de las cinco licenciaturas que integra dicha 
facultad: Psicología, Comunicación, Historia y Sociología. Se consideraron solo las definiciones u conceptos que sugieren qué es 
la tutoría, y aquellas funciones que coincidieron entre las tres fuentes de información.

Definición de trayectoria escolar para la Licenciatura en Ciencias de la Educación

La definición y funciones solo corresponden a la Licenciatura en Ciencias de la Educación porque interesa conocer y analizar 
el proceso que siguen los estudiantes en dicha carrera universitaria. Se analiza la definición conceptual y se contrasta con el 
mapa curricular de la licenciatura mencionada. Posteriormente se analiza la definición operacional y se contrasta con el Plan de 
Estudios de la carrera en educación.

Porcentajes de reprobación en la Licenciatura en Ciencias de la Educación

Se solicitó información al Departamento de Control Escolar y al Departamento de Informática de la FCH para identificar las 
materias con mayor porcentaje de reprobación y se revisó el Portal de Maestros de la UABC para identificar los porcentajes de 
reprobación de los periodos: 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2, 2017-1 y 2017-2 de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación.

Resultados

Definición y funciones de la tutoría para la Facultad de Ciencias Humanas (FCH)

Definición de tutoría. Proceso llevado a cabo por un tutor que acompaña a los estudiantes durante su formación profesional 
(Cuevas, 2010; UABC, 2012a; UABC, 2013).
Funciones de la tutoría. (1) Apoyar en la elección de las unidades de aprendizaje durante las etapas básica, disciplinaria y terminal, 
(2) brindar información, durante las tres etapas, sobre los requisitos para realizar el servicio social comunitario y profesional, la 
movilidad e intercambio estudiantil, estancias de aprendizaje y las prácticas profesionales, (3) dar informes sobre los procesos de 
egreso y titulación antes de iniciar la etapa terminal, (4) motivar la participación, al inicio de la etapa disciplinaria, en proyectos 
académicos y de vinculación, (5) fomentar la participación en actividades extracurriculares durante las tres etapas, y (6) diseñar 
e implementar diagnósticos de necesidades académicas al inicio de cada semestre durante las tres etapas (Cuevas, 2010; UABC, 
2012a; UABC, 2013).

Definición conceptual y operacional de trayectoria escolar para la Licenciatura en Educación

Definición conceptual. Proceso académico conformado por tres momentos: ingreso, permanencia y egreso que un estudiante 
universitario transita durante su formación profesional (COPAES, 2016). El ingreso se relaciona con la etapa básica, la permanencia 
con la etapa disciplinaria y el egreso con la etapa terminal.
Definición operacional. Seguimiento del proceso de formación profesional de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
mediante la identificación de materias aprobadas y reprobadas en las etapas básica, disciplinaria y terminal. A partir del análisis 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (2012b) se identificaron el nombre de unidades de aprendi-
zaje en cada una de las tres etapas mencionadas.
La etapa básica contiene 10 unidades de aprendizaje: (1) Estructura socioeconómica de México, (2) Desarrollo de habilidades en 
documentación digital e información, (3) Comunicación oral y escrita, (4) Desarrollo del pensamiento crítico, (5) Introducción al 
pensamiento científico, (6) Estadística descriptiva, (7) Desarrollo humano, (8) Administración, (9) Ética y responsabilidad social, 
(10) Introducción a la ciencias sociales.
La etapa disciplinaria concentra 23 unidades de aprendizaje: (1) Psicología y educación, (2) Marco normativo de la educación, 
(3) Economía y política de la educación, (4) Comunicación y tecnologías de la educación, (5) Fundamentos filosóficos de la 
educación, (6) Procesos básicos de enseñanza, (7) Planeación educativa, (8) Estrategias administrativas en educación, (9) Sistema 
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educativo nacional, (10) Evaluación educativa, (11) Fundamentos filosóficos contemporáneos de la educación, (12) organización 
académica, (13) Administración de recursos humanos, (14) Instrumentos de evaluación del aprendizaje, (15) Metodología de la 
investigación, (16) Corrientes constructivistas en educación, (17) Práctica y profesionalización docente, (18) Teoría curricular, (19) 
Procesos grupales de aprendizaje, (20) Gestión y administración de instituciones educativas, (21) Investigación educativa, (22) 
Diseño de programas de enseñanza y aprendizaje, (23) Sistemas de evaluación de la calidad. También, los estudiantes podrán 
optar por el diploma de TSU, el cual les permitirá ingresar al sector laboral.
La etapa terminal, aglutina 5 unidades de aprendizaje: (1) Diseño curricular, (2) Estrategias grupales de enseñanza y aprendizaje, 
(3) Proyectos de intervención transdisciplinaria, (4) Evaluación curricular, (5) Formación y capacitación docente.

Porcentajes de reprobación en la Licenciatura en Ciencias de la Educación

En la Tabla 1 se concentran los porcentajes de reprobación registrados desde el periodo 2013-1 hasta el periodo 2017-2 en dos 
modalidades, escolarizada (los estudiantes acuden a clases presenciales de lunes a jueves) y semi-escolarizada (los estudiantes 
acuden a clases los viernes y sábados).

Escolarizado Semi-escolarizado % Total

Periodo Matrícula R* % R %

2013-1 739 37 26 62.9

2013-2 740 39 29 68.1

2014-1 754 34 27 61.0

2014-2 778 51 34 85.1

2015-1 785 46 36 82.0

2015-2 778 49 42 91.0

2016-1 767 56 45 101.0

2016-2 658 57 47 104.0

2017-1 631 51 46 96.9

Tabla 1. 
Porcentajes de reprobación del 2013-1 al 2017-1. Modalidades escolarizada y semi-esco-
larizada en la Licenciatura en Educación.

Fuente. Elaboración propia 2018: a partir de la información del Portal de Académicos de la UABC * R = Reprobación

La Tabla 2 contiene las unidades de aprendizaje con mayor porcentaje de reprobación durante el periodo 2016-2.

Tabla 2. 
Mayores porcentajes de reprobación en unidades de aprendizaje de la Licenciatura en Educación en tres etapas: básica, discipli-
narian y terminal. Periodo 2016-2.

Etapas Unidad de aprendizaje Alumnos *R %

Básica Estadística descriptiva 99 16.9

Disciplinaria

Fundamentos filosóficos de la 
educación 142 36.9

Psicología y educación 138 29.0

Comunicación y tecnologías en 
educación 136 25.8

Terminal Estrategias grupales de aprendizaje 78 18.7

Fuente. Elaboración propia 2018: a partir de la información del Control Escolar y el Depto de Informática de la FCH * R = Reprobación
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Las unidades de aprendizaje con 0% de reprobación en etapa básica son tres: desarrollo de habilidades en documentación digi-
tal e información, comunicación oral y escrita, y desarrollo del pensamiento crítico. En etapa disciplinaria solo hay una: gestión y 
administración de instituciones educativas. En la etapa terminal no hay unidades de aprendizaje con 0% de reprobación, la que 
tiene el menor % es proyectos de investigación transdisciplinaria con 2.3%.

Conclusiones

Los porcentajes de reprobación por periodo son altos, específicamente el periodo 2016-2 registra un 104.0% de reprobación lo 
cual resulta alarmante. Los estudiantes de escolarizado son quienes más reprobaron en dicho periodo con 57% y los estudiantes 
de semi-escolarizado reprobaron menos con 47%. Las materias más reprobadas en este periodo son estadística descriptiva 
(16.9%), fundamentos filosóficos de la educación (36.9%), psicología y educación (29.0%), comunicación y tecnologías de la 
educación (25.8%) y estrategias grupales de aprendizaje (18.7%).
Los estudiantes que reprueban dichas materias truncan su trayectoria escolar desde la etapa básica hasta la terminal, en este es-
cenario, un estudiante se rezaga uno o más semestres para estar al corriente con su mapa curricular. Ante esta situación la tutoría 
en la FCH, específicamente para la Licenciatura en Ciencias de la Educación, debe diseñar e implementar diagnósticos, conforme 
a esta primera aproximación, para identificar porque en las cinco materias mencionadas los estudiantes reprueban más que en 
otras y, a partir de los datos recabados, diseñar un Plan de Acción Tutorial que contribuya a la disminución de los porcentajes de 
reprobación por materia y, a su vez, por periodo escolar en atención a uno de los objetivos establecidos por la ANUIES en 2001.
Finalmente, será necesario que la FCH reorganice su manual conforme a las necesidades y demandas de su población estudiantil 
y docente, para ello pueden considerarse los resultados de este documento como un primer paso. Además es conveniente 
contar con un modelo para seguir la trayectoria escolar de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, el cual 
puede ser llevado a cabo por los tutores de la carrera profesional mencionada con las primeras contribuciones presentadas en 
este documento.
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Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia.
Mtra. Gladis Hernández Medina   hernandez-medina@hotmail.com
Mtra. Mayra Izébel Barraza Garibay    izebel64@hotmail.com
Mtra. Alma Guadalupe Salazar Castañeda  almunciana@hotmail.com  
Escuela Normal Rural “J. Guadalupe  Aguilera”, Canatlán, Dgo.

Resumen

La inducción profesional en la enseñanza, es el periodo de tiempo que abarca los primeros años, en los cuales los docentes 
han de realizar la transición de estudiantes a enseñantes. Es un periodo de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos 
generalmente desconocidos y durante el cual los docentes principiantes deben construir un conocimiento profesional, además 
de conseguir mantener un cierto equilibrio personal. Conviene insistir en la idea de que el periodo de inducción es un periodo 
diferenciado en el camino de convertirse en docente, y no un salto en el vacío entre la formación inicial y la formación continua, 
sino que tiene un carácter distintivo y determinante para conseguir un desarrollo profesional coherente y evolutivo en una insti-
tución con características de internado, debiendo ser acompañado por profesionales de la educación y tutores comprometidos 
con las necesidades del docente en formación.
Palabras clave: atención educativa, formación integral, abandono escolar, programas de inducción, tutoría.
 El Programa Institucional de Tutoría (PIT) fue creado con la finalidad de brindar una guía al estudiante, mediante una serie de 
actividades organizadas para recibir atención educativa personalizada e individualizada de parte del docente a cargo, de manera 
sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por áreas técnicas de enseñanza apropiadas e 
integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, para ofrecer una educación compen-
satoria o enmendadora a los estudiantes que enfrentan dificultades académicas. 
Retomando la definición anterior, podemos concluir que la tutoría es la aplicación de estrategias en el proceso de formación 
integral que los tutores desarrollan con los estudiantes, estimulando así el desarrollo de sus capacidades y enriqueciendo su 
práctica educativa, al permitirle detectar y aprovechar sus potencialidades y capacidades críticas e innovadoras, y mejorando su 
desempeño escolar; lográndolo mediante el trabajo colaborativo de responsables académicos del plantel, docentes y padres 
de familia, ya que no es una acción aislada, sino que debe estar sujeta a una planificación y organización institucional, en donde 
cada una de las personas que actúan en la Acción Tutorial cumplan con efectividad y compromiso su papel.
La Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, ubicada en Canatlán, municipio del estado de Durango, funciona en calidad de 
internado, contando con 400 alumnos becarios provenientes de diversas localidades, tanto locales, como estatales y nacionales, 
los cuales tienen derecho a hospedaje, alimentación y otros servicios que cubren sus  necesidades básicas. 
La escuela que nos ocupa en esta ocasión, al igual que otras instituciones con la misma característica (internado), presenta 
serias problemáticas que no permiten una adecuada comunicación entre las partes involucradas, llámense directivos, docentes, 
personal de apoyo, estudiantes o padres de familia, por lo que, es urgente un plan de acción que permita un ambiente óptimo 
para el desarrollo armónico de todos y cada uno de los actores.
Lo anterior hace inevitable hablar de las situaciones actuales que padecen este tipo de institución (Esculas Normales) en todo el 
país, siendo algunas de ellas las que a continuación se mencionan:

• Ausencia total del los padres de familia, lo que ocasiona la falta de comunicación con los directivos, docentes y tutores.
• Poco interés de los alumnos normalistas por asistir al horario establecido para las sesiones de tutoría, debido a que esto no 

les afecta en su historial académico.
• El absentismo de los alumnos para acudir a clases, aún viviendo en la propia escuela.
• La falta de interés de docentes por apoyar al programa institucional de tutoría, debido a que lo ven como una carga extra, 

y que no remunera algún beneficio.
• La falta de recursos económicos enfocados al PIT, lo que derivan en la apatía tanto de tutores como de tutorados.

Por estas y muchas otras razones es necesario actuar a través del Programa Institucional de Tutoría, para evitar el rezago y el 
abandono de los estudiantes en este tipo de instituciones.
Pocos alumnos se interesan en este programa, al considerar que no tiene algún beneficio para ellos. En el caso de la mayoría de 
los padres de familia, por el hecho de radicar en lugares muy alejados de la institución, desconocen la situación escolar  de sus 
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hijos al no tener contacto con los agentes educativos durante el tiempo de su estadía en ésta.  Actualmente existe poco interés 
por esta profesión, debido al temor al examen de oposición y al de continuidad, ya que en otros tiempos los estudiantes de esta 
Escuela Normal obtenían su plaza automática; la poca remuneración de su profesión y, sobre todo, que nuestro estado cuenta 
con gran mayoría de terreno de sierra y quebradas, siendo estos lugares a donde van a iniciar su labor docente los estudiantes 
que logran salir idóneos.
Es necesario redoblar esfuerzos para cambiar primeramente la imagen de estas escuelas, a través del trabajo conjunto. En el 
contexto de nuestra Institución, se plantean primordialmente los siguientes objetivos:
1. Mejorar integralmente la calidad del proceso educativo del estudiante, fomentando las capacidades, actitudes, valores e 

intereses del mismo, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, orientándolo al mismo tiempo a la detección de 
situaciones que pudieran poner en riesgo su rendimiento académico o causarle dificultades en sus estudios. 

2. Contribuir a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de una estrategia de atención individual y/o 
de grupo, para favorecer la adquisición de aprendizajes y desarrollo de competencias. 

3. Contribuir a bajar los índices de deserción, reprobación, rezago académico,para incrementar la eficiencia terminal.
4. Coordinarse con el servicio de apoyo psicopedagógico para ayudar a los estudiantes a encontrar respuesta a sus dificulta-

des, afrontando las problemáticas cotidianas, así como a incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable, 
y a realizarse lo más plenamente posible para poder alcanzar el fin para el cual fue formado o, en su caso, canalizarlos a 
instancias externas.

Los objetivos anteriormente plasmados se alcanzarán a través de la implementación de un programa establecido por medio de 
acciones como:
1. Talleres que fortalezcan la formación integral de los normalistas.        

a) Música.
 b) Danza.
 c) Expresión Oral.
 d) Tic´s.
 e) Habilidades Deportivas. 

2. Estrategias enfocadas a las nuevas necesidades y al perfil del profesor actual, tomando en cuenta que la docencia, como 
toda profesión, requiere de una formación que los prepare y los dote de las competencias necesarias para el desempeño 
de su labor.

 a) Conferencias enfocadas a la Autorrealización Profesional y Proyectivas. 
 b) Comunicación efectiva entre los departamentos de Psicopedagógica y Tutoría.
 c) Apoyo académico para evitar la deserción.  

La configuración de la Escuela Normal hace del futuro docente, un profesional de la educación, un formador de adolescentes y 
jóvenes y, por tanto, tutor y guía del proceso educativo, derivándose de esto el origen de la presente investigación, la cual está 
en la búsqueda de la mejora de la formación inicial de los estudiantes.
Nuestra práctica docente nos ha llevado a indagar sobre las posibilidades de mejorar la formación que reciben los alumnos, tanto 
en los módulos teóricos como en las prácticas, buscando la relación entre ambas y tratando de sortear los obstáculos que se 
puedan encontrar en cualquier ámbito de formación. Además, vemos la necesidad de que la formación inicial ayude a crear en 
los futuros docentes su identidad profesional, a dotarlos de aquellas características que sean fundamentales para definir su perfil 
como profesionales de la educación.
El profesor-tutor ha sido y es un eslabón fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo sus funciones básicas 
el asesoramiento, ayuda y orientación, las cuales tienen como objetivo esencial la formación integral del tutorado. Al respecto, 
Tedesco (Monge, 2009: 91) señala que "la educación ya no podrá estar dirigida a la transmisión de conocimientos y de informa-
ciones, sino a desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos", a partir de las necesidades de aprendizaje del estudiante.
El hecho de que los hijos asistan a la Escuela Superior, no significa que los padres no tengan un papel qué desempeñar para 
ayudarlos a convertirse en adultos exitosos, pues tener un padre involucrado puede ser la clave para el éxito de un normalista, 
además de que gran parte de la experiencia universitaria no es fácil para muchos adultos jóvenes. Desafortunadamente, la 
participación de la familia en la educación tiende a disminuir mientras más avanzado es el nivel educativo, debido en parte al 
deseo de los jóvenes a tener cada vez mayor independencia y, en parte, a cambios en la estructura y la organización escolar. 
Los padres tienen influencia sobre él éxito o fracaso escolar de sus hijos, y  si son padres conscientes de la importancia de la 
escuela y de las metas académicas, los alumnos de todos los niveles tienen mejor rendimiento y actitud, aspiraciones más altas 
y comportamientos positivos. También, García-Bacete (2003), explica que entre los cinco grandes procesos del ambiente familiar 
que afectan el logro escolar del estudiante están las relaciones padres-hijos, los métodos disciplinares y la implicación de los pa-
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dres. La familia aspira a que la escuela “genere procesos de inclusión del grupo familiar, pero desde la afectividad, trascendiendo 
la tradicional función academicista, para lograr verdaderos espacios en donde se les reconozca. Los adolescentes con padres que 
los apoyan exhiben tasas más altas de la autosuficiencia, formación de identidad, rendimiento escolar, y aspiraciones positivas 
para la planificación de la carrera, así como menores tasas de depresión y delincuencia”
La comunicación entre los miembros de una familia “es un factor clave en el establecimiento del vínculo familia-escuela, porque 
una pobre o ausente comunicación en el hogar se transfiere al ámbito escolar. Si ese es el caso, el resultado es que los padres 
sostengan una comunicación poco efectiva con los profesores y directivos de la escuela, que sea confusa y malinterpretada y 
nada favorecedora al proceso educativo de los alumnos”
La familia es el núcleo de formación para los hijos, que apoyándose en la escuela puede lograr la formación integral del estu-
diante. No se puede decir con certeza que la buena relación padre e hijo mejorará las calificaciones de los alumnos, lo cual no 
es la esencia de las universidades, pero sí es un factor importante en la conducta del alumno, la mejora en la autoestima y está 
relacionada con menores riesgos de deserción, reprobación, consumo de drogas, alcohol u otras conductas.
La importancia de la presente investigación radica en propiciar la relación entre padres e hijos y, al mismo tiempo, la relación 
entre padres y universidad, quienes muchas veces quisieran acercarse, pero los mismos hijos en su afán de pensar que ya están 
grandes no les permiten, haciendo que los padres sepan de la universidad únicamente el día de la graduación de sus hijos, si es 
que logran graduarse.
Un programa para integrar a los padres de familia puede ser una de las estrategias más exitosas para mejorar la relación padre – 
hijos, al ser diseñado con ayuda de los mismos alumnos a partir de sus propias necesidades y, que a su vez, permita un espacio 
de convivencia entre padres, profesores y personal administrativo, con el fin de integrar a toda la comunidad escolar.

Comunidad educativa

La responsabilidad natural de educar recae en los padres, pero necesita muchas veces de ayuda, entonces la escuela es ese 
complemento aunque no los suple. La relación entre escuela y comunidad, implica un vínculo entre docentes y familiares o 
entre instituciones, familia y escuela, es decir es una red de relaciones a la que todos estos actores pertenecen por estar en una 
misma comunidad.
La comunidad educativa es vital en el proceso de formación del estudiante, ya que de ésta dependerá su formación integral, al 
convivir con docentes, autoridades educativas pero, sobre todo, con su familia, quien tiene la mayor responsabilidad.

Familia

Esteinou (2006) señala que existen tres dimensiones que indican las principales fortalezas de las familias: a) cohesión, b) 
flexibilidad y c) comunicación y afecto. En la cohesión se incluye el compromiso con la familia: la confianza, honestidad, de-
pendencia, y fe en el otro, pasar tiempos juntos, compartir ideas, sentimientos. Con flexibilidad se refiere a lidiar efectivamente 
con el estrés y contar con bienestar espiritual y poder cambiar de roles cuando se requiere. La comunicación positiva “incluye 
tener discusiones abiertas y directas, ser cooperativos y compartir sentimientos entre sí. El afecto incluye bondad, cuidado 
mutuo, respeto y seguridad” 

Relación padres e hijos

Al realizar las funciones como padres, en las interacciones se va creando un clima familiar, que de acuerdo con las actitudes y 
las prácticas de crianza van a influir en la configuración de la conducta de los hijos. Es por ello que en el microsistema familiar 
existen factores positivos, que van a contribuir al buen desarrollo de los hijos y factores negativos, que pueden dañarlos (Ramírez, 
2007), de ahí la importancia de la buena relación padres a hijos como base de la conducta de los hijos que se ve reflejada en las 
instituciones educativas.
Desgraciadamente, en la actualidad existe una decadencia de valores, desintegración familiar, relaciones entre padres e hijos 
fracturadas, falta de comunicación, sobre todo con los jóvenes universitarios a quienes se les da más libertad o se les presta 
menos atención “por estar grandes”, y cada vez más las universidades hablan de educación integral, intentando lograrla aisladas 
de todos los miembros de la comunidad educativa pero, sobre todo, de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Incluso 
algunas universidades han estado tratando de involucrar a los padres con pláticas a las que le denominan talleres, pero no se 
tienen estudios válidos que prueben la efectividad de los mismos y, sobre todo, que puedan analizar un antes y un después de 
la intervención.
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Programas de integración

Cada tutor cuenta son seis u ocho alumnos a su cargo durante seis semestres, se les ofrece la tutoría individualizada para ver 
cómo va su formación académica, social y personal dentro de la escuela.
En nuestra Institución se han creado talleres de convivencia, donde los alumnos practican la elaboración de material didáctico 
para desarrollar su práctica profesional, por academia de cada uno de los semestres, así como también se integran a talleres 
donde fabrican máscaras y vestuarios, y participan en diferentes obras de teatro para desarrollar todo lo aprendido en su 
práctica docente.
Ante la crisis familiar que se vive, es necesario una propuesta de taller de escuela para padres que consista en mesas de trabajo, 
presentación de videos y  conferencias sobre el maltrato familiar, la decadencia de valores y falta de comprensión, entregándoles 
al finalizar, una encuesta a los padres y a los hijos, para identificar si pueden comprender la importancia del trato familiar, espe-
rando que las respuestas sean favorables.
Así mismo, la responsable del PIT, con apoyo del PACTEN, busca siempre los intercambios y congresos en diferentes entidades 
de la República para enriquecer la formación de los tutores.

Conclusiones

Poder contar con un programa de participación que involucre a los padres de familia como parte de esa comunidad escolar, es 
de suma importancia para lograr la verdadera formación integral del estudiante; un espacio que les permita conocer la Escuela 
en la que estudian sus hijos y, que al mismo tiempo, los sensibilice sobre la importancia de su participación y acompañamiento 
en esta etapa profesional.
Para que un Programa de Acción Tutorial funcione realmente, es necesario que todos los actores involucrados participen de 
forma activa, es decir, que los profesores-tutores, los tutorados, la coordinación del programa y las autoridades normalistas se 
coordinen en función del mismo objetivo; además, retomar los aspectos positivos y aplicables de instituciones de educación 
superior que han experimentado estos planes de intervención tutorial exitosos y que han dado resultados benéficos para el 
desarrollo académico y personal de los tutorados.
Finalmente, concentrarse en disminuir el abandono escolar, particularmente en este nivel y en este contexto, lo que significa 
mirar al interior de esta institución educativa y reconocer que quizás se es partícipe de este fenómeno, que tal vez no se ha 
reflexionado al respecto y mucho menos se ha cuestionado sobre los factores generadores de tal problemática. Se requiere 
que cada actor intervenga desde su ámbito de responsabilidad para generar alternativas de solución para prevenir y enfrentar 
el abandono escolar, que representa uno de los mayores retos pendientes en la educación en México. Es tal la complejidad que 
está detrás de cada decisión del alumno al dejar de estudiar y abandonar la escuela, que es erróneo asumir que se trata de una 
actitud irresponsable de parte de las y los jóvenes que dejan de asistir a clases.
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Resumen

La acción tutorial tiene como objetivo el disminuir la reprobación, la deserción y el rezago educativo, así como coadyuvar en la 
formación integral de los estudiantes del nivel medio superior ,para que esta  formación se logre, los docentes deben capacitarse 
en la función tutorial para poder orientar y acompañar a los estudiantes a lograr su formación, los valores son un elemento 
fundamental en la toma de decisiones de los estudiantes que les permitirá ser mejores personas y buenos ciudadanos, capaces 
de insertarse al campo laboral en un futuro.
La deserción en el nivel Medio Superior es multifactorial, la función del tutor es clave para disminuir la deserción y reprobación 
de los estudiantes.
No hay políticas públicas claras que atiendan a la población juvenil, por lo que son muy vulnerables a las circunstancias que lo 
rodean, la importancia de su educación media y superior debe ser prioritaria en las agendas de los gobiernos, deben todos los 
sectores apostar a este sector pues son el futuro de nuestro País.

Introduccíon

Hablar de la juventud y de nuestros jóvenes es siempre importante por ser ellos la esperanza de cambio, desarrollo y progreso de 
cualquier país, por lo que se debe dar especial atención  a esta población dadas sus características tan específicas y particulares, 
porque de  antemano sabemos que aún es este momento no hay políticas públicas y financieras claras y eficaces para este sector 
de la población, por lo que se generan unas serie de problemáticas importantes, como la delincuencia, drogadicción y alcoho-
lismo derivadas de la descomposición social y que finalmente como son una población vulnerable se ven seriamente afectados.
 En un contexto tanto internacional como nacional nos damos cuenta que los jóvenes viven situaciones complicadas en todo 
sentido, ya que vivimos en una constante crisis económica, con pocas oportunidades de trabajo, se viven también crisis de 
valores en donde el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor se han vuelto en ocasiones difíciles de entender y por lo 
tanto practicar, sin embargo debemos apostar por ellos y nuestro futuro que está en sus manos.
  De acuerdo al INEGI la ENUT 2014 , del total de la población joven, según estas estadísticas  el 35.1% son adolescentes de entre 
15 a 19 años, el 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen entre 25 y 29 años, Querétaro ocupa el segundo lugar con 
mayor población joven en el país, siendo el primero el estado de Quintana Roo, lo que nos permite ver que tememos mucha 
población joven, que requiere de oportunidades laborales, sitios y lugares de esparcimientos además de centros educativos 
para satisfacer sus demandas de desarrollo social, económico y personal. Ahora de acuerdo a la encuesta nacional de juventud 
publicada en mayo de   2006, los cinco problemas más importantes en México  que se refieren  a los jóvenes son: la drogadicción 
y las adicciones,  la falta de trabajo,  problemas del país,  la violencia y la falta de oportunidades para estudiar.
Ante esto se deben generar políticas públicas y educativas para que la juventud tenga mayores oportunidades de ingreso a las 
instituciones educativas, para que en un futuro también tengan mejores condiciones y oportunidades de trabajo, por lo que las 
instituciones educativas para evitar la deserción deben tener programas específicos en este sentido dirigidos a su disminución.

Desarrollo
Importancia de la Orientación y la Tutoría

En las Universidades y Educación Media Superior la Orientación Educativa y la tutoría son elementos importantes dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, vemos que en México se implementaron los programas de tutorías en el nivel superior, para 
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potenciar la formación integral de los estudiantes, para subsanar problemáticas que se presenten a lo largo de su permanencia 
en una institución de nivel superior y fortalecer así la calidad educativa. El objetivo de la orientación es lograr el máximo potencial 
de los estudiantes en la institución educativa, aunque sabemos que las funciones de la Orientación educativa son más extensas 
que la de la tutoría porque estaríamos diciendo que el Orientador Educativo tiene un perfil muy específico como el ser Psicólogo 
Educativo, Psicólogo general o bien alguien con estudios de Pedagogía, con cualquier enfoque ya que las perspectivas de la 
Orientación Educativa es la Psicometría, el modelo clínico, modelo humanista, modelo sociológico, modelo, Psicopedagógico 
cada uno con sus niveles y características de intervención por lo que es éste quien debe capacitar al docente para ser tutor, 
dándole los elementos para trabajar en dar apoyo a los estudiantes y teniendo claro que un tutor no guía, no conduce, ni dirige 
o asume la vida o el papel de otra persona. Que un orientador y un tutor pueden diseñar procesos de enseñanza en el periodo 
de escolaridad del alumno, que la tutoría es una actividad educativa que va dirigida a todos los estudiantes como un derecho 
a ser acompañados y orientados, que tanto la orientación y la tutoría están basados en los principios teóricos de la prevención, 
del desarrollo y de la intervención social.

Es indudable que la educación tiene que estar acorde a las demandas de una sociedad cambiante, por lo que el docente ya no 
solo es el elemento que solo trata de transmitir conocimientos a los alumnos, sino que debe prepararse y capacitarse para que 
aparte de ser docente con el manejo adecuado de la materia o asignatura que imparte, tiene que ser también tutor y asesor 
de sus estudiantes, en donde como tutor tiene que ser una persona que escuche las problemáticas personales, familiares y 
emocionales que estén interfiriendo en su desarrollo y rendimiento  académico, con sus límites bien entendidos, la tutoría y la 
Orientación han ido evolucionando en favorecer a los estudiantes una formación integral, capaces de desarrollar habilidades y 
competencias que les permitan insertarse al campo laboral, además de ser personas con capacidad para convivir socialmente, 
con valores y responsabilidades que favorezcan su crecimiento integral.

Formar en derechos Humanos 

Se debe llevar a cabo una transformación  de la práctica docente o forma de educar a nuestros futuros profesionistas por una que 
corresponda más a los cambios sociales de nuestra época; por lo que  en la actualidad hay que replantearnos  la forma de llevar 
a cabo la educación en las escuelas pues, nuestros alumnos cada vez tienen mayor acceso a la información que se necesita en 
determinados niveles y campos de conocimientos y su manejo hasta de manera autónoma, sin embargo creo que la formación 
es por ende lo más importante,  la educación para la paz desde los derechos humanos es una buena alternativa en educación 
y debe ser tarea prioritaria que deberá ser contemplada en los planes y programas de las escuelas, en la escuela donde me 
desempeño sabemos que el respeto, la dignidad, la libertad de expresión son valores que se deben transmitir y fomentar, la no 
violencia es un tema que preocupa y ocupa a la mayoría de los docentes en la institución, por lo tanto considero  la capacitación 
y estrategias para trabajar en EPDH debe ser implementada en todo el plantel, para que de esta manera vayan cambiando los 
formas de pensar y actuar, dándole mayor importancia al diálogo, la negociación y lograr el bienestar para todos, nuestros niños, 
niñas, adolecentes, Jóvenes que merecen una mejor sociedad y la educación escolar  en valores tiene un papel sumamente 
importante, considero que los principales retos que tenemos en México para garantizar una vida plena para niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes en primera instancia tiene que ver con  la planeación de políticas públicas en derechos de los niños y jóvenes 
que garanticen protección, seguridad, educación, salud, libertad de expresión ya que esta población, es una población olvidada, 
que requiere de espacios en donde puedan realizar actividades que los impulsen a ser personas sociales que puedan convivir, 
de  una forma segura, desde nuestro actuar como docentes debemos fomentar los valores fundamentales que permiten una 
sana convivencia, como son el respeto, la dignidad, la libertad, justicia etc, uno de los retos es hacer conscientes a los adultos 
y servidores públicos del conocimiento de los derechos de los niños, niñas ,adolecentes, y jóvenes, al realizar capacitaciones, 
cursos ,pláticas sobre el tema ya que muchos no saben que existen estos derechos para ellos.

Equidad

Ahora bien  El problema de la Equidad,  de toda escuela de  cualquier nivel  es lograr los objetivos de aprendizaje con todos los 
alumnos, es sumamente importante reconocer el problema de la equidad en el aula pues la diversidad de alumnos que tenemos 
nos hace inclinarnos por los que tienen mayor facilidad para aprender y realizar las tareas correspondientes a nuestra materias 
y no tomamos en cuenta que no todos llevan el mismo ritmo en sus procesos de aprendizaje,  que hay diversas formas de 
aprehender los conocimientos que  desde nuestros objetivos programáticos, queremos que ellos manejen, aprendan y apliquen, 
ya que mientras algunos son más auditivos, otros son visuales o kinestésicos y generalmente no nos detenemos a atender estas 
circunstancias para generar estrategias que permitan incluir todas estas formas de aprendizaje a la hora de abordar nuestros 
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contenidos, de tal manera que una propuesta es 1.- la elaboración de material didáctico que vaya dirigido o aplicado desde las 
diferentes formas de aprender, 2.-realizar en el inicio del curso un diagnóstico para ver el nivel en el que están cada uno de los 
alumnos y desde ahí empezar a generar estrategias para homogeneizarlos, indudablemente que esto es sumamente complica-
do y difícil pues hay alumnos que no están interesados en avanzar al ritmo de sus compañeros y es conveniente 3.- realizar un 
trabajo tutorial personalizado con este tipo de estudiantes, por otro lado 4.-como estrategia también podemos apoyarnos de 
las tutorías pares ,los alumnos más avanzados puedes ayudar a sus compañeros que están teniendo dificultades con algunas 
materias, asignarles un tutor par de acuerdo a la materia o temas que ellos dominan nos facilitaría ir nivelando a los alumnos para 
ir hacia la Equidad que se busca en el grupo.

Factores de deserción

Los docentes no debemos de ignorar a los que van reprobando o que requieren de un poco más de tiempo y atención en sus 
procesos de aprendizaje, si somos conscientes y reconocemos estar diferencias estaremos en condiciones de poder hacer algo 
con este problema, el objetivo sería lograr esta equidad en nuestros grupos de estudiantes para que a su vez tengan las mismas 
oportunidades de desempeño al  aspirar a un nivel profesional dentro del sistema educativo.
 Ahora bien el problema de la deserción escolar es un tema que preocupa a todas las instituciones educativas de todos los 
niveles, por lo que se han realizado una serie de investigaciones en algunas instituciones de educación superior dichas investi-
gaciones están dirigidas a entender el origen de la deserción, y los factores que inciden en este fenómeno educativo.
 Entender el fenómeno de la deserción escolar a nivel superior y medio superior nos lleva a aceptar que es multifactorial, desde Facto-
res institucionales como la falta de integración o adaptación al medio ambiente escolar, como económicos, familiares, o personales.
De acuerdo a los factores institucionales ligados al abandono escolar, se ha visto que en  los estudiantes de primer ingreso es 
donde se presenta de manera más elevada y tiene que ver con no adaptarse al sistema, no se sienten aceptados por sus com-
pañeros y esto les genera una baja autoestima que terminan decidiendo abandonar sus estudios en esa institución, por otro 
lado está también la opinión que los estudiantes tienen sobre la calidad de la enseñanza, infraestructura, servicios que ofrece la 
institución, otro de los factores es el económico, ya que en la BUAP por ejemplo el 67%de los alumnos desertores entrevistados 
dijo que abandonaron la escuela por cuestión económica, lo que representa un porcentaje muy alto.
 Rodríguez y Hernández (2008) mencionan a este fenómeno tres núcleos explicativos que son: familia-economía-trabajo, rendi-
miento escolar-orientación a la carrera y estructura, y organización académica.
 Estos autores mencionan que un porcentaje importante de la deserción es de estudiantes que estudian y trabajan, abandonan 
por que los horarios de las materias que llevan en determinados semestres están ubicadas en horarios muy dispersos por lo que 
eso les implica estar todo el día en la escuela, ya que entre una clase y otra hay dos o tres horas muertas y sienten que pierden 
el tiempo, pues lo ideal sería que estuvieran corridas sus horas de clase.

Tinto, Gonzales, Himmel, mencionan que hay dos tipos de deserción la voluntaria y la no voluntaria, la voluntaria es una decisión propia 
la no voluntaria es generalmente por el bajo rendimiento escolar, que generalmente son los alumnos que en la educación media su-
perior tiene muy bajo promedio, es decir les faltan recursos intelectuales y académicos para hacer frente a los nuevos conocimientos.
Rodríguez, y Hernández, Canales y de los Ríos mencionan que la deserción puede ser temporal o definitiva, la temporal es 
cuando se dan de baja por un periodo de tiempo y en algún momento regresan a concluir sus estudios, la definitiva es cuando 
se dan de baja y no piensan concluir esa carrera, que puede ser porque se dieron cuenta que no es lo que ellos querían o no les 
gusto, estamos hablando de una mala decisión vocacional.

Por otro lado Castaño menciona que por la ubicación en el tiempo la deserción puede ser: precoz, temprana, o tardía.
Bien cómo podemos ver el problema es multifactorial, desde factores personales, institucionales, pedagógicos, socioeconómi-
cos, y laborales por lo que los autores antes mencionados tratan de dar explicación desde diferentes enfoques ,lo cierto es que 
los programas de tutorías en las instituciones educativas son una herramienta que debe abonar para apoyar a los estudiantes 
y evitar que deserten en cualquier momento de la carrera, pues si es por cuestión económica como lo menciona un gran por-
centaje de estudiantes las becas son una buena opción, y el tutor debe guiarlo para que busque y tramite este apoyo, si es por 
dificultades académicas también es tarea del tutor buscarle apoyo en asesorías  académicas, las situaciones personales pueden 
irse resolviendo con una buena escucha y una buena orientación en su toma de decisiones, en fin la participación del tutor es 
muy importante para bajar estos niveles de deserción y abandono escolar, como dato interesante tenemos  que de acuerdo 
al material sobre ¿desertores o decepcionados? Se menciona que de cada 100 individuos de primaria el 25,4 matrícularse de 
educación superior y que solo 12 se gradúan, también encontramos que la eficiencia terminal de la IES oscila entre el 57 y el 63%.
Definitivamente  la deserción  trae consecuencias nocivas, ya que tiene fuertes costos sociales y privados,  se convierten en 
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una  la población menos preparada  para enfrentarse a los retos de la sociedad del conocimiento, por lo que supone un menor 
nivel de vida, también se traduce en un desperdicio de recursos fiscales o privados que se destinan a la educación, aunque aquí 
se reflexiona sobre si en realidad fue un desperdicio de recurso por que también se sabe que muchos de los desertores son 
personas trabajadoras y productivas.
A nivel familiar también hay consecuencias ya que afecta el núcleo familiar pues implica la frustración de las personas allegadas 
al estudiante que deja los estudios y afecta su autovaloración (Gonzales 2007).

La importancia de la tutoría

Por último considero importante  hacer una reflexión sobre el quehacer del tutor; la actividad de la tutoría se ha venido realizan-
do en la instituciones de educación media superior y superior por recomendaciones de la ANUIES a partir de la RIEMS, desde el 
año 2000, sin embargo a 17 años de este comienzo podemos decir que todavía no ha tenido el impacto y la importancia que 
debe de tener en las instituciones para llevar a cabo los objetivos de la tutoría, aunque se ha trabajado en estos programas de 
manera constante y se ha avanzado ha sido lento este avance y este proceso, sobre todo porque el docente en ocasiones no 
quiere asumir esta función y limita su actividad a la docencia exclusivamente.
La labor y el ejercicio de la docencia debe transcender el ámbito de la formación curricular, ya que  ahora en el docente 
tutor, se lleva a cabo el proceso de asumirse como orientador en donde el alumno y él asumen compromisos de común 
acuerdo en donde el tutor debe, orientar y apoyar al tutorado para alcanzar sus proyectos académicos y/o profesionales a 
partir de plantearse y establecer un proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de que el estudiante pueda diseñar 
y desarrollar su plan de carrera, cuando el docente tutor comprende el gran compromiso que tiene con los estudiantes 
al acompañarlo y orientarlo la calidad de la educación se eleva pues el trato humanista favorece en mucho la formación 
integral de los estudiantes.
En la acción tutorial hay tres elementos básicos, el tutor, el tutorado, y la tutoría, los dos primeros tienen responsabilidades que 
asumir, por un lado el tutor debe estar dispuesto a escuchar, orientar, apoyar, acompañar, a ser empático, a dar su tiempo, debe 
capacitarse en este aspecto, debe conocer los reglamentos de exámenes, la ley orgánica de la institución para estar en condi-
ciones de orientar al estudiante sobre procesos administrativos a los que se puede enfrentar, el tutor debe ser una persona con 
experiencia y conocimientos de la materia o materias que imparte para dar asesorías académicas, o bien para canalizar cuando 
no es de su competencia, el tutor debe  conocer el estado académico de los tutorados, un poco de su personalidad, dinámica 
familiar y situaciones generales de lo que él quiera compartir, ya que sabemos que en ocasiones el bajo rendimiento de un 
estudiante no es por falta de capacidad intelectual, si no por factores emocionales, por otro lado la parte de la alimentación es 
importante ya que muchos estudiantes no tienen una buena nutrición.
Por otro lado el tutorado debe ser responsable de su propio aprendizaje, debe solicitar la ayuda cuando sea necesario, debe 
respetar los horarios en que se llevará a cabo la tutoría, también debe confiar en que su tutor le apoyará, el tutorado deberá 
conocer del tutor  sus  horarios  y lugares de trabajo en la institución, en donde lo puede localizar además de las horas disponibles  
para la tutoría, así como también la o las áreas de conocimiento en las que es experto y tiene experiencia.

Conclusiones

Los programas de tutorías en las instituciones educativas son una herramienta sumamente importante para elevar la eficiencia 
y calidad educativa y disminuir el rezago, nos falta camino por recorrer para realmente ver el impacto y la incidencia de estos 
programas y una buena evaluación podría darnos estos datos para saber si vamos por buen camino o hay que replantearnos 
nuevas estrategias para lograr los objetivos de la tutoría. Ante todo este panorama sin duda es importante que la educación 
a la que tienen acceso los jóvenes de sectores populares se caracterice por  tener una base sólida de conocimientos que les 
permitan analizar y comprender el mundo de la naturaleza y de las cosas, el mundo humano, social, político, cultural y estético, 
para que así el joven pueda formarse como un sujeto autónomo y activo dentro de la sociedad y evitar que sea reducido a un 
ciudadano obediente, explotado, despolitizado y determinado por el mercado.

Lo más urgente que se tiene que hacer es definir políticas públicas que ayuden a el derecho digno de la vida, una política que 
busque la articulación de la ciencia, el conocimiento, la cultura y el trabajo, tomando siempre en cuenta las singularidades de los 
sujetos y sus particularidades históricas.
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Resumen

Las autoridades responsables del NMS en las universidades en su quehacer cotidiano necesitan estar al tanto de las necesidades 
de sus estudiantes a lo largo de su recorrido en este nivel escolar, para de esta manera intentar satisfacer estas necesidades en 
un periodo vital de sus vidas y así lograr orientar correctamente su desarrollo. 
La tutoría en sus diversas modalidades, es concebida como la ayuda ofrecida al estudiante, en los planos académico y personal, 
utilizando para ello modalidades como la individual, grupal de pares, etc. 
El objetivo de la tutoría es acompañar al estudiante ofreciéndole una ayuda eficaz para conseguir sus objetivos académicos, 
profesionales y personales mediante del uso de los recursos y medios institucionales.        
El presenta trabajo esboza una síntesis de las experiencias llevadas a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), relativas al proceso de tutorías, como actividad enfocada al acompañamiento y 
guía para el tutorando en su trayectoria escolar, ante el impacto que le significa arribar al nivel medio superior (NMS), en una 
institución con modalidad abierta. Cuyo objetivo es incrementar la motivación del estudiante para integrarse a esta modalidad 
educativa incidiendo en la conclusión de este nivel educativo. 

Palabras Clave: Acompañamiento, diálogo, educación abierta, modalidades tutoriales, motivación.

Introducción

Si concebimos la educación como un proceso integral de formación para la vida, tendríamos que crear escenarios con las 
condiciones necesarias para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes de calidad con equidad, orientándolos en sus 
necesidades individuales y colectivas. Supone, además, atender de forma inmediata los problemas o situaciones de riesgo que 
los afectan, desarrollando sus capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y para afrontar las demandas de la realidad social. 
El NMS es, por ello, el espacio propicio que tenemos, y la Tutoría, una de las fortalezas con que contamos para el logro de estas 
pretensiones. Bisquerra señala que “La finalidad de la educación es contribuir al desarrollo de la personalidad integral del alum-
nado. Esto incluye una serie de competencias que van más allá de las materias curriculares ordinarias. La orientación y la tutoría 
constituyen un conjunto de propuestas y estrategias para contribuir a ese desarrollo personal y social”. “Orientar es ayudar a una 
persona en su desarrollo personal”.
El MNS en los últimos años ha estado planteando cambios significativos en su organización, encaminados a responder a los re-
querimientos, expectativas y necesidades de sus estudiantes. Convirtiéndose en una de sus prioridades mejorar las capacidades 
de los docentes y tutores, en aras de elevar la calidad educativa de sus egresados.
Una de las principales acciones realizadas dentro del NMS es el programa de tutorías, el cual se implementó hace varias décadas 
en la UAdeC con el propósito de abatir los índices de reprobación y rezago escolar, de disminuir la tasa de abandono de los 
estudios y mejorar la eficiencia terminal. 
La tutoría se considera como una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un estudiante o a un grupo de estu-
diantes de una manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de 
enseñanza apropiadas e integración de grupos (García,2007).
La tutoría también es una forma de reforzar los lazos entre las relaciones de los maestros y alumnos, que no solo sea un inter-
cambio de conocimientos sino una forma de intercambiar ideas y valores.
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El alumno como consecuencia de esta nueva relación, fomenta una responsabilidad en su vida académica y personal. El tutor 
percibe las dificultades que tienen los estudiantess en el aprendizaje académico y con esto reflexionar sobre la importancia del 
programa de tutorías para potenciar los significados de la experiencia diaria para construir un entorno más flexible. La importan-
cia de las tutorías radica en la motivación del estudiante a través de ejercicios y actividades que estimulen su desarrollo mental, 
lo que hace posible que tenga un mayor panorama de las cosas que suceden a su alrededor, y así tomar la decisión que mejor 
le beneficie en todos los aspectos de su vida diaria.

Desarrollo
Contexto institucional

Hoy en día las instituciones de educación superior, enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza, para satisfacer las de-
mandas y desafíos de una sociedad que cada minuto se vuelve muchos más informática. Y donde las nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones están transformando la sociedad, y en particular los procesos educativos.
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), tiene como misión ofrecer servicios de calidad en educación media superior 
y superior, en investigación científica, tecnológica y humanística; de vinculación con los sectores social, público y privado; y en 
difusión de la cultura. Su compromiso es la formación de ciudadanos para la democracia, lideres comprometidos con la sociedad 
y con la aceleración de nuestro desarrollo integral y sustentable; buscando permanentemente la pertinencia de sus servicios, el 
aseguramiento de la calidad, la mejora continua, la eficiencia, el respeto irrestricto a la legalidad y a la transparencia, así como la 
instrumentación de una política de amplia cobertura y equidad.
 La justificación para la implementación del Programa Institucional de Tutorías (PIT) es que entre los problemas más frecuentes 
que enfrenta la educación en México en el nivel medio superior y superior, se encuentran la deserción, el rezago y los bajos 
índices de eficiencia terminal de los estudiantes.
De acuerdo a los datos reportados respecto a la eficiencia terminal en la UAdeC, este es uno de los principales problemas a 
considerar dentro del programa integral de Fortalecimiento Institucional.  
Es, en este marco referencial, que se propone el establecimiento del programa Institucional de Tutorías, el cual se considera un 
recurso de gran valor para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus hábitos de estudio y trabajo y 
abatir los índices de deserción, reprobación y rezago escolar, mejorando la eficiencia terminal.
Dentro de las políticas educativas de la UAdeC, relacionadas con la práctica tutorial se encuentran el incluir diversas modalidades 
tutoriales, tanto individuales como de grupo, que fortalezcan el aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias personales 
de formación de los estudiantes, el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y el uso eficiente de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.
El Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) es una institución de nivel medio superior con sistema abierto, es decir con caracte-
rísticas muy distintas al sistema escolarizado donde regularmente provienen los estudiantes, este sistema no es fácil para ellos 
debido a que tienen que adquirir sus conocimientos con el autodidactismo, el apoyo del asesor y los materiales didácticos 
elaborados por el asesor. En base al análisis y reflexión de cómo se ha implementado el modelo general de tutorías de la UAdeC 
en el Sistema Abierto de nuestro Instituto, nos hemos percatado de que, si bien los lineamientos generales se han seguido, es 
indispensable vigorizar el modelo de tutorías prestado en la institución. 
De esa necesidad ha surgido la propuesta de un modelo tutorial del sistema abierto, centrado en la ejecución y acciones espe-
cíficas, donde se lleva el seguimiento del avance académico del estudiante con el apoyo de ciertas estrategias que el estudiante 
debe cumplir participando en actividades relacionadas para el éxito académico. Observándose datos importantes en los últimos 
dos semestres donde se refleja un número de egresados superior a estadísticas anteriores, además los estudiantes están más 
interesados y se sienten motivados en ser parte de ese programa.
Las experiencias que a continuación presentamos resumen y presentan el intenso trabajo desarrollado por tutores, coordina-
dores de tutoría, estudiantes y directivos del IDEA, quienes consideramos a la Tutoría como un soporte muy importante de la 
educación integral de nuestros estudiantes, con enormes posibilidades de contribuir al cierre de brechas que dificultan el logro 
de los aprendizajes, el fortalecimiento de los derechos humanos y la consolidación de la democracia. 

Objetivo

El programa de tutorías en el IDEA tiene como objetivo motivar al estudiante del sistema abierto en la conclusión de su bachi-
llerato mediante la implementación de diversas modalidades tutoriales. La constituyen una serie de acciones educativas que 
auxilian a los estudiantes a desarrollar y potenciar sus capacidades básicas orientándolos para lograr su maduración y autonomía 
y ayudarlos a tomar decisiones.
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Metodología

El programa institucional de tutorías en el IDEA nace como una alternativa de apoyo, creado como propuesta para la organiza-
ción e implementación de programas de atención personalizada a los estudiantes de las instituciones de educación superior, sin 
embargo, nuestro sistema educativo es distinto y por lo tanto demanda un programa diferente.
Actualmente en el IDEA contamos con una población de estudiantes con características heterogéneas que demandan continua 
atención, por lo que el programa de tutorías pretende dar respuesta a las necesidades de los alumnos de nuestra institución.
La planeación de las actividades del Programa de Tutoría llevadas a cabo en el IDEA se efectúa mediante reuniones de trabajo, 
en las cuales se supervisa las entrevistas de la individual, las sesiones de tutoría individual, así como las sesiones de tutoría grupal, 
los encuentros entre tutores y tutorados y las tutorías entre pares. Estas acciones conforman la base medular del funcionamiento 
del servicio de tutoría que como complemento extracurricular se proporciona al alumnado con la finalidad de que se sienta 
acompañado y animado a concluir sus estudios de nivel medio superior.
En el IDEA existen diversos factores que influyen para que el estudiante permanezca en la institución, la cual por ser de una 
modalidad educativa distinta a la que el estudiante tradicionalmente ha cursado, exige de una serie de ajustes, acordes con el 
nuevo y desconocido ámbito de estudio. Las dificultades para desprenderse de formas anteriores de vinculación con el nivel 
medio superior y los problemas para adaptarse a los cambiantes requerimientos intelectuales y sociales que impone la vida 
institucional, los inducen al abandono. 
Es en los primeros momentos del ingreso del estudiante al IDEA cuando hay que ayudarle en la transición hacia el nuevo 
ambiente estudiantil que le rodeará. Un número potencialmente importante de alumnos de nuevo ingreso en el IDEA, decide 
abandonar la institución en los primeros meses porque percibe que continuar sus estudios no satisface sus intereses académicos 
ni personales. Ante este panorama preocupante, la institución ha fomentado programas de intervención con acciones en etapas 
tempranas de las trayectorias académicas de los estudiantes. Es en los procesos de integración de los alumnos y los de aban-
dono escolar donde tienen cabida los programas de tutoría, donde los profesores-tutores toman la función de acompañantes y 
frecuentemente modelos de los alumnos de nuevo ingreso.
 Destacándose como elemento básico para la mejora continua de la enseñanza, la inclusión de programas de tutoría, de tal 
manera que sean sistemas de atención al estudiantado consistentes en la información, formación y orientación personalizada, 
centradas en la facilitación del proceso de adaptación a la institución, apoyar los procesos de aprendizaje, mejorar el rendimiento 
académico, así como fomentar las acciones que lleven al más adecuado cumplimiento del itinerario escolar y al egreso. 

Modalidades tutoriales implementadas 

La Tutoría Individual. - Es la atención personalizada que se ofrece a un estudiante por parte del tutor que lo acompañará durante 
su trayectoria escolar. 
La Tutoría Grupal. - Se lleva a cabo en grupos de entre 15 a 20 estudiantes, a los cuales se les ofrecen una serie de estrategias de 
aprendizaje y se refuerzan sus hábitos de estudio además también está orientada a detectar los casos problema que requieran 
atención individualizada. La tutoría grupal será utilizada como estrategia inicial para la atención de estudiantes a su ingreso a 
IDEA, o con los estudiantes que presentan algún retraso en su avance académico. 

Área académica Área personal

Estrategias de estudio
Reorganizando mi vida escolar
Aprender jugando
Escucho música y aprendo
Elaboración de resúmenes
Lectura de comprensión 
Tipos de esquemas y mapas conceptuales
Cuadros sinópticos
Como enfrentarse a los exámenes 

Manejo de la Inteligencia Emocional
Valores
Quiérete Cuídate
Manejo del conflicto
Superando obstáculos
Plan de vida
Comunicación asertiva
Vida saludable 

La Tutoría de Pares. - es aquella en la que uno de los miembros enseñará al otro a solucionar un problema, completar una tarea, 
aprender una estrategia, dominar un procedimiento, etc. La aplicación de este tipo de tutoría se desarrolla en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje entre alumnos, de tal forma que se recurrirá a ella para apoyar la función de los asesores-tutores, aprove-
chando las capacidades de estudiantes sobresalientes. 
Encuentros tutor-tutorado. - tiene como objetivo compartir experiencias y estrategias para generar nuevas propuestas de acción 
tutorial, propiciándose un ambiente de convivencia entre tutor-tutorado. Experiencia organizada mediante mesas de trabajo y 
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diálogo con temas de discusión entre tutores y tutorados.
Los temas que se abordan son de interés para el estudiante, destacándose: tecnologías y medios informáticos, familia, salud, 
seguridad, adicciones, política, medio ambiente, etc.

Resultados

Las experiencias tutoriales implementadas en el IDEA han permitido un diálogo y apertura entre los tutores y tutorados, gene-
rándose oportunidades de aprendizaje, asumir el compromiso institucional y creándose un clima de oportunidad para aprender 
favoreciéndose así el escenario educativo de nuestra universidad.
La tutoría en el IDEA y en la UAdeC, es una realidad, y se ha constituido como un elemento que contribuye al desarrollo de capital 
humano y al mejor aprovechamiento de los recursos públicos. 
El trabajo realizado por los tutores del IDEA US de la UAdeC, ha ido transformándose a través de los años, buscando el fortaleci-
miento del desarrollo integral de los estudiantes, mediante el diseño y la implementación de las diversas modalidades tutoriales, 
mediante las cuales nuestros estudiantes desarrollan sus potencialidades y recursos, identificando áreas de oportunidad, formas 
de trabajo y debilidades que requieran atención inmediata convirtiendo así su aprendizaje en algo más significativo y duradero.
El acompañamiento de estudiantes, tal como se entiende en el IDEA US, genera un excelente puente entre la vida académica y 
la personal, situación tan necesaria para el alumnado como medio de inserción laboral con garantía de éxito. 
Finalmente, consideramos que el apoyo tutorial es una acción fundamental para resolver los dilemas de las instituciones públicas 
de educación superior respecto a la calidad educativa que incluye a docentes y estudiantes, así como entre la naturaleza de los 
procesos y los resultados. 
Como señala Bisquerra (2002), la acción tutorial como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y por el resto de profe-
sionales. Para él “la acción tutorial es una pieza clave para aglutinar lo instructivo y lo educativo, con el objeto de potenciar la 
formación integral del individuo”
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Resumen

La identidad institucional  juega un papel  importante en el sistema educativo del bachillerato general debido al impacto en 
los indicadores académicos tales como la deserción y el índice de  aprobación. La propuesta del siguiente trabajo, es acelerar 
la identidad del alumno en el sistema escolar SABES a través de la gestión educativa, la cual es un elemento primordial  en el  
desempeño  de toda la institución e incide en el clima organizacional, liderazgo, aprovechamiento de talento, planeación y 
ejecución de actividades. Las partes interesadas en la identidad institucional son: directivos, administrativos, docentes, padres 
de familia, personal de apoyo  y alumnos, por ello, es trascendental conocer necesidades, intereses y aportaciones de cada una 
de las mismas. 

La estructura metodológica del  modelo propuesto en este trabajo,  se basa en el Desarrollo Organizacional, que considera 
el cambio planeado de la organización  a través de acciones que impactan en la cultura y por ende la identidad de  toda la 
comunidad educativa. Salvatori. M. (2013). Gestión Académica Participativa. Blue Skies: nuevas concepciones  sobre el futuro  
de la educación  superior  en Latinoamericana 2013. Recuperado de file:///C:/Users/rosita/Documents/SABES%20PROYECTO/
BLUE%20SKIES%20Latinoamerica%202013%20COMPLETO%20Artículos%201%20a%2023.pdf

La gestión educativa es el conjunto de  acciones que se realizan en una institución para lograr las metas y propósitos claramente 
definidos por las autoridades del centro de trabajo la cual es articulada  por los procesos educativos, infraestructura e impacto 
en la calidad educativa.

i. INTRODUCCIÓN
Objetivo General:

Proponer un modelo de gestión que impacte favorablemente en los indicadores académicos de la deserción y aprobación  a 
través de  la identidad institucional SABES.
La identidad institucional en alumnos de nivel medio superior, es parte de la cultura que se proyecta  en la formación académica 
de cada uno de los estudiantes, por ello, la propuesta de este trabajo  considera la gestión articulada de las acciones, procesos y 
recursos que contribuyen en la percepción de los alumnos y en el  sentido de pertenencia. 
La importancia de sentirse parte de la institución es un proyecto educativo que se va construyendo desde el momento que 
ingresan y que se adquiere a través del conocimiento de las políticas, recursos, objetivos, metas  y todo aquello que conforma 
el plantel. Para las instituciones de nivel medio superior el tema de identidad educativa es de gran utilidad en varios sentidos: 
fortalece la permanencia de los estudiantes, ayuda a disminuir los niveles de deserción escolar, eficiencia terminal y eleva el 
acercamiento de los estudiantes a las diferentes  actividades académicas.

ii. Desarrollo
2.1 Antecedentes

La Educación Media Superior se sitúa como un nivel educativo privilegiado, el paso por esta etapa coincide con el periodo de 
tránsito de la minoría de edad a la mayoría de edad, al momento en el que pueden ejercer plenamente sus derechos y deberes ciu-
dadanos. Acorde con esto, una tarea medular de autoridades, directores, docentes y padres de familia, consiste en lograr que el ca-
mino de los jóvenes  a la mayoría de edad corra en paralelo con una creciente capacidad de asumirse como auténticos ciudadanos, 
comprometidos, críticos y solidarios. (2012). Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. 25-28. 
Recuperado de http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1/images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf
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La formación docente ha logrado adquirir un papel primordial en el quehacer educativo, las reformas que se han aplicado en 
México, específicamente en nivel medio superior, implican que el docente domine entre otras cosas, herramientas tecnológicas 
como internet, software, entre otros, de manera que puedan ser usados como apoyo a la educación y como éstos cambian y 
avanzan de manera veloz, la manera de estar al tanto de ellos es la capacitación y actualización constante. (2005, 01 de Julio). Prota-
gonismo Docente  en el Cambio Educativo. Prelac. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001446/144666s.pdf
Entre el 13 y 15% de los jóvenes que ingresaron a la educación media superior  en el ciclo escolar 2015-2016 abandonaron 
sus estudios. Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato y Ciudad de México son los estados que concentran  los mayores 
porcentajes de deserción en educación media superior, entre 15 y 24%. Rivera, A. (14 de Diciembre de 2017). INEE reporta 
deserción  del 15%  en educación media superior. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
inee-reporta-desercion-del-15-en-educacion-media-superior
Las directrices para mejorar la permanencia escolar  y garantizar el desarrollo de los jóvenes en la Educación Media Superior 
son: fortalecer el acompañamiento  con tutores académicos  desde el momento que ingresan,  generar vínculos  de relaciones 
sociales  y no solo ser transmisor de conocimientos,  así como también afianzar la identidad de los jóvenes con su institución 
educativa, buscar contribuir al diseño de proyectos y programas integrales transdisciplinarios  con impacto social;  a p o y o 
en la divulgación de la ciencia y tecnología, así como también en la innovación  y desarrollo tecnológico. López, F.(2017). Direc-
trices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior. INEE. 35-43. Recuperado de http://publicaciones.inee.
edu.mx/buscadorPub/P1/F/105/P1F105.pdf
Sentirse competente también es un sentido de pertenencia institucional, el esfuerzo con el que el alumno realiza tareas específi-
cas, es crítico  y proactivo en la toma de decisiones y además tiene el alcance de explorar opciones y planificar sus competencias 
en actividades que le generen un sentido de responsabilidad social diferente.

Paulo Freire sostiene que, “La educación verdadera  es práctica, reflexiva  y  es quehacer del hombre  sobre el mundo  para trans-
formarlo”. (Vargas, 2007). La Educación transforma en el educando y en su contexto de desenvolvimiento los criterios, la práctica y 
elementos  que fortalecen a la preparación de soluciones que requiere su mundo. (2016). Innovación Educativa “Herramientas de 
apoyo para el trabajo docente”. Organización de  las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 09-19. Recuperado 
de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247005s.pdf.
Los procesos de formación del alumnado  no pueden darse de manera aislada, dispersa y ser ajenos a las necesidades, intereses 
o experiencias del contexto educativo del educando; la escuela se ve obligada a difundir una educación que promueva el 
desarrollo de ambientes de aprendizajes y espacios de socialización que contribuya a influenciar en actitudes y motivaciones 
que impulsen al proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende al logro académico de los y las estudiantes. 
El acompañamiento es una condición  equilibrada ligada con el compromiso, la responsabilidad y éxito. Es un proceso que moviliza 
la capacidad de las partes interesadas (directivos, administrativos, docentes, padres de familia, personal de apoyo  y alumnos). Hoy en 
día se plantea que  los alumnos  obtienen  mejores resultados académicos  cuando padres de familia y docentes comprenden las ex-
pectativas del alumno y existe un contacto para hablar de las actitudes hacia el aprendizaje, interacción social  y progreso académico.
La tarea más importante en la mejora educativa de los estudiantes de Nivel Medio Superior, es la construcción de su identidad y 
proyecto de vida. Es ahí donde la escuela y familia juegan un papel importante  en la formulación y consolidación de los procesos 
que dan lugar a un plan futuro que responda exitosamente a nuevas exigencias que las sociedades requieren.
La educación en México tiene que enfrentar retos que le permitan intervenir y promover cambios y transformaciones sociales para 
adquirir avances en calidad, involucrando en este proceso a los actores escolares (padres de familia, alumnos, docentes y directores). El 
método de enseñanza que se emplea, tiende a ser un factor fundamental en los procesos del cambio mencionado, convirtiendo de ésta 
manera al docente como elemento principal en dicho proceso. Caballero, E. (2017, 02 de Febrero). Revista vinculando. Percepción de 
los docentes sobre la actualización. Recuperado de https://vinculando.org/educacion/percepcion-los-docentes-la-actualizacion.html
El docente debe estar preparado  para realizar los ajustes necesarios de  su quehacer docente, en cuanto al dominio en  el área pedagó-
gica y disciplinar, tener presente siempre la formación del estudiante hacia una mejora continua. Ahora también se habla de la identidad 
profesional del docente, que forma parte de su identidad social y se proyecta como el ente que se concibe respecto a su desempeño 
frente a la organización que pertenece. La educación que queremos para la generación  de los Bicentenarios 2021 Metas Educativas. 
Conferencia Iberoamericana de Ministros  de Educación. Conferencia llevado a cabo en el congreso Iberoamericano de Educación.

2.2 Modelo de gestión 

El Modelo se basa en los principios del desarrollo organizacional, se fomenta el sentido de identidad del estudiante a su insti-
tución educativa. La identidad son las acciones como la estructura organizacional, proyectos colegiados, tutorías y actividades 
académicas, que determinan la actuación de la COMUNIDAD SABES y son promovidos por el sentido de pertenencia del alumno.
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2.3 Descripción del modelo

2.3.1 INDUCCIÓN: Esta dirigida a los alumnos y a padres de familia, tiene como finalidad comunicar  las políticas y objetivos de 
la escuela así como también dar a conocer la filosofía institucional, reglamento educativo y los mecanismos de comunicación 
de las diferentes autoridades involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje; formar vínculos que nos ayude a establecer  
canales de comunicación y colaboración ligada al logro de una formación integral.
2.3.2 ACOMPAÑAMIENTO: Es la presencia de los tutores de grupo, maestros, directivos y personal de apoyo  para garantizar 
el desarrollo académico, emocional y profesional de los alumnos a través de estrategias definidas de manera colegiada. Las 
acciones del proceso de Acompañamiento considera la ruta del alumno que inicia desde que es un aspirante para ingresar a la 
institución, al momento de ingresar, durante su estancia de tres años  y al  egresar.
2.3.3 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Son las acciones y actividades extracurriculares que no se limitan a los programas curri-
culares, permiten al estudiante sentirse identificado con la escuela, con su grupo y generación escolar. El impacto puede medirse 
con la participación en concursos  de (proyectos sociales, divulgación científica y tecnológica), los alumnos fortalecen el sentido 
de espíritu participativo y colaborativo   descubriendo habilidades, interese y vocación dirigidos a un proyecto de vida personal.

   Ilustración No.2     Ilustración No.3    
  Semana Científica    y Tecnológica    Proyectos  Robóticos

2.3.4 DESARROLLO ACADÉMICO: Son las actividades, acciones y proyectos dirigidos al cumplimiento escolar de los programas 
curriculares por  campo disciplinar, semestre y materia,  estructurados y diseñados de acuerdo con la finalidad  y necesidad 
que se requiere; ejemplos de ellos son visitas industriales, conferencias, Asesorías Académicas, Certificaciones Externas, Club de 
Tareas, Club de Programación en sistema Arduino y Proyectos Interdisciplinarios.
2.3.5 CONTINUIDAD ACADÉMICA: Son las actividades y acciones indispensables  para propiciar el seguimiento de la trayectoria 
escolar  del alumno SABES  a un nivel universitario, ejemplos de ellos son: Acercamiento a Universidades Públicas y Privadas, Visita 
de Expertos,  Ferias Profesiográficas, Conferencias y Talleres Especializados en la elección de carrera;  en estas acciones recae la 
labor del tutor de grupo y orientador vocacional acompañando a los estudiantes en su proceso formativo y  brindando apoyo 
en la  elección vacacional-ocupacional. 
2.3.5.1 PERCEPCIÓN DEL ALUMNO: Es el Proceso de Evaluación que realizan los alumnos semestralmente a sus profesores y se 
emplea para el análisis de la mejora  del desempeño docente, el instrumento utilizado es de tipo cualitativo conformado por 15 
preguntas  y contiene los siguientes rubros: Responsabilidad Social, Dinámica de grupo que se vive en el aula y Evaluación del curso, 
2.3.5.2 NÚMERO DE PROYECTOS POR PERIODO: Es un análisis comparativo del semestre anterior y el actual del número de proyec-
tos desarrollados semestralmente y asesorados por los docentes de la institución   con un enfoque tecnológico, social  o ambiental.
2.3.5.3 INDICADORES ACADÉMICOS: Es el análisis estadístico de los resultados parciales de los alumnos centralizados en califica-
ciones, materias con mayor reprobación, falta de entrega de tareas y/o actividades en clase y la  comprensión de clases de alguna 
asignatura por parte del alumno; de esta manera se contribuye al seguimiento que se brinda al alumno por parte del docente y 
tutor, que va desde asesorías académicas, revisión de exámenes o apoyo de alumno talento al resto de sus compañeros.
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2.3.5.4 SEGUIMIENTO A EGRESADOS: Es el estudio que permite  valorar la opinión constructiva de ex alumnos desde el nivel de 
satisfacción del servicio brindado, evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje y plan de estudios así como también procesos 
administrativos. El cuestionario está conformado  por siete categorías: Datos generales, formación académica, plan de estudios, 
institución, satisfacción, servicios y actividades académicas. Los reactivos  son abiertos y de  opción múltiple.

2.4 Cronograma de actividades

Ilustración No.4

Concentrado de Actividades

No. ACTIVIDAD
ag

o-
18

se
p-

18

oc
t-1

8

no
v-1

8

di
c-1

8

en
e-1

9

feb
-19

m
ar

-19

ab
r-1

9

m
ay

-19

ju
n-

19

ju
l-1

9

ag
o-

19

se
p-

19

oc
t-1

9

no
v-1

9

di
c-1

9

A Inducción
B Acompañamiento
C Actrividades Extracurriculares Tercer parcial Tercer parcial Tercer parcial
D Desarrollo Académico Tercer parcial Tercer parcial Tercer parcial
E Continuidad Académica Termino de semestre Termino de semestre Termino de semestre

Todo el semestre Todo el semestre Todo el semestre
Inicio de semestre Inicio de semestre Inicio de semestre

iii. Conclusiones

La gestión es un elemento que incide directamente en la identidad de todas las partes interesadas de una institución, por ello 
debe ser planeada, organizada, dirigida y evaluada todas las actividades escolares o académicas que impacten directamente en 
la formación de los alumnos estipulando las normas de conducta e involucramiento de los alumnos en actividades extracurricu-
lares. El alumno motivado tiene mejor rendimiento académico favoreciendo los indicadores de desempeño del plantel SABES, 
disminuyendo la deserción por una falsa percepción de su institución. 
Fortalecer el desarrollo de nuevas estrategias educativas considerando su peculiaridad generacional de los estudiantes, motiván-
dolo constantemente a incrementar  su rendimiento académico, participación en las diferentes actividades que forman parte 
de su desarrollo personal y profesional. 
Las instituciones educativas requieren programas que incluyan la formación de profesores, que lleven a cabo los cambios nece-
sarios para el mejoramiento de los aprendizajes así como de la implementación de estrategias para propiciar el cumplimiento 
del compromiso social que las organizaciones educativas tienen con la sociedad. 
Para incrementar la calidad educativa, es importante comenzar por el desarrollo profesional  de los docentes, administrativos 
y/o directivos, y hacia un objetivo colectivo que genere favorables consecuencias para toda la organización así como para cada 
una de las personas que la conforman. 
Se llegará al logro del posicionamiento de la  institución educativa, lo cual se verá reflejado en la calidad del servicio, lo que 
actualmente es de vital importancia y de profunda necesidad para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
El logro de los objetivos educativos  de las instituciones, se refleja en la conducta de los alumnos que actuarán conforme a los 
valores, capacidades y habilidades que favorecen al sentido de pertenencia del alumno con su escuela.
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Módulo de tutoría UVEG: herramienta de acompañamiento y seguimiento a la 
trayectoria del alumno

Eje temático: 1. Acciones tutoriales para la permanencia 
Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica tutorial
Nivel del sistema escolar: Educación Media Superior y Superior
Autores: Abundiz López Luz Adriana, luabundiz@uveg.edu.mx - Barrientos Reyes Ana Gabriela, albarrientos@uveg.edu.mx
Institución: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Especialistas en Apoyo Educativo y Psicopedagogía Educación Media 
Superior y Superior

Resumen

El área de tutoría para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato recae una parte muy importante sobre el seguimiento 
académico de los alumnos que estudian en línea. 
La herramienta que se expone en esta ponencia, ha resultado de utilidad para los tutores, puesto que en este sistema pueden 
brindar el seguimiento oportuno a cada uno de sus alumnos asignados, registrar estrategias de seguimiento, entablar comuni-
cación a través de un mensajero, mandar correos y lo más importante, toda la información ingresada a través del menú de estra-
tegias se queda guardado como expediente de seguimiento, de tal manera que conforme el alumno avanza en su programa, el 
nuevo tutor asignado puede consultar el seguimiento anterior para tener una radiografía del alumno.
Esta herramienta ha obtenido como resultados el medir cuantitativamente el desempeño de un tutor en cuánto a horas activas 
y número de estrategias registradas, y en general al área de tutorías nos permite revisar las áreas de intervención que demandan 
los alumnos para implementar estrategias de mejora y lograr un acompañamiento lo más cercano posible en el plano de la 
educación en línea.

Introducción

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es una institución que tiene gran cobertura en el estado y en otros países, existe 
el sistema en línea y el presencial en telebachilleratos comunitarios. En esta ponencia nos enfocaremos en la parte virtual, en el 
cual el aspirante a alumno realiza su proceso de admisión en línea, sube su expediente a una plataforma y sólo se presenta al Cen-
tro de Acceso Educativo más cercano a su domicilio (CAE) para realizar un examen de ubicación EXU, a partir de ese momento 
el alumno cursa su primer materia con nosotros. Nuestro sistema es modular, esto quiere decir que el alumno cursa una materia 
cada mes. Tanto para Educación Media Superior como Superior se cuenta con una plantilla de Profesores de tiempo completo 
(PTC), asesores virtuales (PAV) y tutores para atender en forma académica y brindarle la orientación durante su trayectoria en el 
programa inscrito.
La perspectiva de la tutoría tiene que tener un mayor impacto dentro de nuestra institución, es por ello que tenemos que 
irnos adecuando a nuevas necesidades y metas, por tanto la tutoría tiene que fortalecer su presencia, pero también su alcance 
en el propósito de mejorar la calidad de los procesos formativos, derivado de esto la UVEG se ve en la necesidad de crear una 
herramienta dentro del campus enfocado para el trabajo de los tutores. 
Los tutores dan seguimiento a sus alumnos a través de un módulo el cual registran las acciones que realizan durante la trayec-
toria de los estudiantes, éste permite al tutor trabajar mediante estrategias, mensajero asincrónico y envío de correos tanto con 
el alumno, como el asesor de la materia. El área de psicopedagogía puede monitorear el tiempo que dedica un tutor dentro de 
la plataforma, el seguimiento específico con el registro de estrategias a los alumnos, así como el medio de comunicación que 
utilizan con mayor frecuencia para localizar a sus tutorados.

Desarrollo 

En la UVEG se cuenta con 41 tutores para la atención de 11,887, esto entre las dos divisiones, Educación Media Superior y Superior. 

Acompañamiento de alumnos por momentos académicos 
Al tratarse de un proceso de apoyo y acompañamiento, se considera el momento de desarrollo de los alumnos, sus necesidades, 
los problemas académicos que los aqueja y las circunstancias específicas en las cuales ocurre el fenómeno educativo: modalidad 
educativa, situaciones sociales, familiares, económicas y laborales. Los tutores, por tanto, deben poseen información suficiente y 
pertinente del alumno para poder instrumentar las estrategias correctas al momento de abordar posibles situaciones de riesgo 
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de deserción y de reprobación. Para lograrlo, es indispensable que cuenten con los apoyos institucionales y el involucramiento 
de todos los actores educativos inmersos en los procesos de enseñanza; y así apoyar la atención a la mejora del aprovecha-
miento académico, la prevención de la reprobación y la deserción, entre otras prioridades. Así mismo “el conjunto de aspectos 
relacionados con la integración, la retroalimentación del proceso educativo, la motivación del alumnado y el apoyo académico 
son temas que la persona responsable de la Tutoría empleará para favorecer la superación académica, estimular la capacidad y 
procesos de pensamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas y el sentido de la responsabilidad en el alumnado”, 
(Sistema Nacional de Bachillerato, 2012).
Todos los alumnos tienen un acompañamiento durante su trayectoria académica, desde que inician en su educación en línea hasta 
que terminan, tomando en cuenta que en cada momento en que están inscritos cuentan con diferentes características por tanto las 
estrategias de seguimiento se tornan diferentes, además el ritmo académico de un alumno es de vital importancia para conocer cuál 
ha sido su comportamiento académico y así también poder brindar estrategias de acuerdo a sus necesidades. Derivado de esto la 
asignación de tutores se realiza por grupos de alumnos en función del “momento” o etapa que se encuentran dentro de su plan de es-
tudios nuevo ingreso, mitad de su programa de estudios y por egresar, además en Educación superior también se asignan por carrera. 

Módulo de tutoría

El módulo de tutoría es una herramienta que se encuentra dentro del campus virtual de la UVEG, en este módulo, permite a 
cada uno de nuestros tutores visualizar a los alumnos que tienen asignados cada mes, como ya se comentó anteriormente los 
alumnos pueden ir cambiando en ciertos momentos,  esto debido al momento académico en el que se encuentran. Cada tutor 
visualiza la cantidad de alumnos que tiene asignados, la materia en la que están inscritos, el número de actividades que tienen 
realizadas, la calificación de la actividad y la retroalimentación que el asesor realizó, el nombre del asesor que tienen, si el alumno 
es de nuevo ingreso, si la materia que tiene es recurse (que ya la había reprobado con anterioridad), si la materia que curso el mó-
dulo pasado la reprobó, además pueden visualizar toda la trayectoria académica de los alumnos  así como sus datos personales. 
En este módulo los tutores pueden registrar las acciones que realizan con sus alumnos, así como clasificar de acuerdo al tipo 
de estrategia que el tutor brindó de acuerdo a la necesidad de sus alumnos, en el transcurso del mes se le muestra al tutor el 
porcentaje que tiene hasta ese momento de alumnos aprobados, alumnos inactivos, así como el número de estrategias que ha 
realizado, estos aspectos se toman en cuenta para la evaluación y desempeño final del tutor, el área de psicopedagogía envía a 
cada tutor la retroalimentación de manera general. 

Comunicación de tutor - alumno 

La comunicación entre alumno y tutor es de suma importancia, en este caso en su mayoría de la veces esta comunicación es 
asíncrona, ya que se utilizan diferentes medios de comunicación y redes sociales para establecer el contacto con los alumnos, 
los contactan mediante whatsapp y llamadas telefónicas, este tipo de acciones también los tutores las registran en el módulo, 
ubicando al momento de registrar una estrategia cuál fue el medio de contacto. 
Aunado a esto, los tutores al momento de registrar una estrategia en el módulo de tutoría puede decidir si este escrito se lo 
manda a su alumno o no, en caso de que decida que sí, está estrategia llega al correo institucional y personal, Otro medio de 
contacto es un mensajero que se encuentra de módulo de tutoría, el alumno puede contactar al alumno desde su aula, escribir 
para cualquier situación que tenga, este mensaje llega al mensajero del tutor y de esta manera la comunicación puede ser 
más directa. Este tipo de comunicación ha favorecido el vínculo que tiene el tutor con el alumno, ya que el alumno se siente 
acompañado en todo momento y puede lograr mejores resultados en sus materias. 

Comunicación tutor - asesor 

La comunicación con los asesores es de suma importancia, teniendo así un compromiso con en el excelente desempeño con el 
alumno, la comunicación con el asesor puede ser mediante whatsaap, correo institucional, aunque se realizó una actualización 
en el módulo de tutoría para que esta comunicación se fortalezca apostando a una mejor calidad educativa, los tutores al igual 
que con los alumnos, al momento de registrar estrategias pueden enviar esta información al asesor del alumno para que esté 
informado de lo que está ocurriendo con el alumno, si necesita algún seguimiento especial por parte del asesor, o bien si tiene 
alguna situación personal que esté impidiendo al alumno realizar sus actividades, (esto se informa de manera muy prudente) 
esta información además de que le llega al correo institucional, el asesor también puede visualizarlo desde sus aulas. 
En caso del asesor, también puede registrar alguna estrategia realizada con el alumno, para que también de la misma manera el 
tutor pueda identificar si necesita algún seguimiento especial. 
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Conclusiones o propuestas

Se busca que la tutoría tenga mayor impacto en la UVEG, es por ello que mediante este módulo el seguimiento que se da a los 
alumnos es más cercano, además con este módulo se refuerza el trabajo que los tutores realizan y la importancia que tienen, 
pues mediante él se evidencia el trabajo que realizan y los resultados que favorecen al desempeño académico del alumno. 
Además se ha reforzado el compromiso que el tutor tiene con su actividad tutorial, poniendo énfasis en que las funciones que 
tiene así como la aprobación y retención mejoren. Con este módulo y las actualizaciones que se han estado realizando se busca 
que el trabajo entre las personas involucradas se fortalezca para el bien del alumno. 
Además se ha mejorado el trabajo del tutor, ya que anteriormente el trabajo era manual, es decir, los reportes que tenían que 
hacer de su seguimiento era mediante archivos en drive, pero no se tenía un sistema que apoyará con este trabajo, en este 
sistema el tutor tiene un rápido acceso a la información de su alumno. 
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Resumen

El problema que se pretende estudiar es la deserción escolar en la educación superior. El objetivo del presente estudio es 
describir los motivos de deserción de estudiantes de una generación de la Licenciatura en Educación Primaria de una escuela 
normal de Sonora. Se parte del sustento teórico que la deserción es el abandono de los estudios escolares y que las causas son 
multifactoriales. Es un estudio cuantitativo, descriptivo y no experimental. Los resultados arrojadas muestran que los principales 
de abandono son la indecisión vocacional y la reprobación de cursos del plan de estudios. Se concluye y reflexiona sobre la 
necesidad de continuar haciendo este tipo de indagaciones para tomar acciones más pertinentes desde la tutoría individual.

Introducción

El conocimiento de la realidad a través del método científico nos puede llevar a tomar mejores decisiones fundamentadas para  
perfeccionar nuestra intervención como docentes o tutores. El conocer más a nuestros alumnos o exalumnos nos permite 
comprenderlos mejor y contar con mayor experiencia y herramientas a favor de ellos mismo o de futuras generaciones no sólo 
en cuanto a atención, sino como prevención.
Aun cuando por directrices generales, por ejemplo desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015, se enfoca en evitar 
que los niños abandonen la escuela en el nivel básico y disminuir la deserción en nivel medio (Espíndola & León, 2002), existe una 
creciente importancia en conocer ¿por qué los estudiantes de educación superior abandonan la escuela?
El propósito responde a profundizar en el estudio de la deserción escolar dentro de una institución educativa, dicha análisis  nos lleva 
a establecer rutas de mejora para atención oportuna de los jóvenes; y en este caso rutas de acción para el departamento de tutoría.

Desarrollo

Este estudio se realiza en el contexto de las escuelas normales, específicamente en la Licenciatura de Educación Primaria la cual 
se desarrollo con sustento al Plan de estudios 2012 que es el que está cursando la generación de estudiantes que aquí se indagan 
en el periodo 2016 - 2018 (primeros cuatro semestres de su trayecto formativo).
Desde la normativa escolar que respalda este Plan de estudios, se establecen las reglas para la inscripción, acreditación, regu-
larización, acreditación y titulación (SEP, 2012a). En este documento se establecen los criterios por los que el alumno no puede 
continuar su trayecto (causa baja en el sistema escolar de la institución). Se prescribe que los cursos de inglés y los del campo de 
las matemáticas (Álgebra, Aritmética, geometría) son los que tienen continuación o seguimiento entre semestre, por lo tanto, si 
el alumno no aprueba uno de estos cursos al final del semestre y en su proceso de regularización (inmediato al cierre del semes-
tre), no puede inscribirse al siguiente semestre. Otros dos puntos importantes que puede ocasionar esa deserción es reprobar 
cualquier otro curso y agotar las oportunidades de regularización (hasta tres oportunidades dependiendo del porcentaje de 
asistencia) y contar con más de tres cursos reprobados. En este contexto, estos aspectos curriculares pueden ser un motivo de 
deserción derivado de la reprobación o del bajo desempeño del estudiante.

Marco teórico

La deserción escolar puede ser entendida de manera concreta como el abandono al sistema escolar por parte de los estudiantes, 
antes de terminar algún grado educativo (SEP, 2012b), que es provocado por factores multicausales que parten de contextos 
sociales, familiares, individuales y del entorno (Ministerio de Educación de Colombia, s.f.) o por factores exógenos y endógenos al 
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sistema educativo (Román, 2013). “El abandono escolar no sólo se produce por circunstancias socio-culturales, económicas y po-
líticas adversas, sino por las características y la estructura que presentan los sistemas educativos y las escuelas” (SEP, 2012b, p. 07).
La deserción escolar como problemática social ha sido muy estudiada y es una preocupación importante del sistema educativo. 
Para Martínez (2012) ha habido algunos acontecimientos relacionados con la deserción como fenómeno social, entre ellos señala 
“…los mecanismos de evaluación de los sistemas educativos, el lugar crecientemente importante que se atribuye a la educación 
en los discursos sobre la sociedad de la información y el conocimiento, o la centralidad de ambos fenómenos en las promesas y 
políticas educativas de los últimos años” (p. 197).
A nivel internacional, en un estudio realizado en una universidad de Colombia, Gartner y Gallego (2015), encontraron  que las 
principales causas de la no matrícula al ciclo escolar 2012- 2013 estuvieron asociados a dificultades económicas, elección equi-
vocada de carrera, asuntos personales o familiares, bajo rendimiento académica, enfermedad física o mental y por problemas 
institucionales.
En un Uruguay, en su intento de entender el contexto de este país en cuanto al abandono escolar, Acevedo & Menni (2015) 
afirman que las tasas de abandono en primer año de licenciatura son parecidas en cualquier parte del Uruguay, relacionadas a 
condiciones, situaciones y circunstancias muy dispares, asociada a contextos y organizaciones: oportunidades disímiles, eventos 
de riesgo relativamente diferentes.
Castejón, Ruíz y Arriaga (2015), al comparar perfiles de alumnos activos y alumnos con abandono encontraron dos tipos de 
motivos específicos: institucional/académico y social/económico. Los resultados muestran valores altos (positivos) en alumnos 
activos y viceversa en alumnos con abandono.

Método

Esta es una investigación que se basa en un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño no experimental. Para 
conocer los motivos de deserción se procedió a hacer revisiones de los reportes de control escolar publicadas en la página de 
la escuela normal, además se recurrió a entrevistas informales a docentes o tutores para recuperar los motivos que llevaron a 
alumnos específicos a darse de baja.
La población general es representada por la generación 2016-2020 de la Licenciatura en Educación Primaria de una escuela 
normal de Hermosillo, Sonora. Al inicio de la formación de esta generación se inscribieron 169 estudiantes. De estos, se profun-
diza en el análisis de los motivos de deserción de 28 alumnos. Esta cantidad es total de alumnos desertados (bajas definitivas o 
temporales) hasta el cierre del cuarto semestre, que representa la mitad de su trayecto.

Resultados

A mitad de trayecto formativo de la generación 2016-2020, ha habido una tasa de deserción de 17%, es decir, de un total de 
169 estudiantes al terminar el cuarto semestre quedan 142 alumnos que continúan su formación en el tiempo previsto. El 17% 
representan a 28 alumnos de los cuales (figura1), 21 han sido bajas definitivas y 8 aún están pendientes de su reincorporación o 
seguimiento (baja temporal) pero no ya con esta generación, sino que representarían un parte del rezago escolar.
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Figura 1. Cantidad de alumnos en situación de baja definitiva y temporal
En la figura dos se presentan los motivos principales por las que ocurrieron las bajas temporales. De los siete casos, dos de ellos 
fueron traslados a otras escuelas normales para continuar sus estudios, uno de ellos a Chihuahua y otro a Sinaloa; otros dos 
casos tienen reprobado el inglés y están esperando su última oportunidad para pasar su examen de regularización; de los otros 
tres casos uno fue por cambio de licenciatura a otra universidad, pero que consideró dejar abierta la posibilidad de continuar su 
formación como docente, otro caso por embarazo y otro más presenta indecisión vocacional al mencionar que no estaba segura 
de continuar con sus estudios en la normal.

Figura 2. Cantidad de alumnos por tipo de motivo de baja temporal 
En cuanto a las bajas definitivas (figura 3), 13 se dieron en el transcurso de primer a segundo semestre, de los cuales nueve, en 
algún momento mostraron indecisión vocacional; hubo dos casos de un mismo grupo que presentaron problemas de adapta-
ción a la nueva vida académica de la normal reflejado en bajo desempeño y dificultades para entregar sus trabajos académicos; 
un estudiante se decidió por la otra licenciatura que estaba cursando al mismo tiempo que esta y un estudiante más tenía 
problemas familiares que se reflejaban en su desempeño académico e inseguridad. 

Figura 3. Cantidad de alumnos por motivo de baja definitiva
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Nota: La terminación (1) significa que fueron bajas en primer semestre y esos fueron sus principales motivos.
Los otros ocho estudiantes dados de baja definitiva han sido por reprobación. En estos casos 5 han reprobados en los diferentes 
cursos, ya sea por el número de cursos o por algún curso en que haya agotado sus oportunidades para regularizar. Los otros 
tres han reprobado el curso de inglés, que como se explicó en párrafos anteriores, es una nueva modalidad de reprobación que 
puede llevar a la baja definitiva si el estudiante no está atento a situación académica, sobre todo, con el seguimiento adecuado 
de inglés y matemáticas. Estos resultados coinciden  con los encontrados por Ruiz, García y Pérez (2014) al hacer referencia como 
principal factor la reprobación de materias.
Los 21 alumnos que desertaron (baja definitiva) representa un 12% de esta generación (21 de 169). Si lo comparamos con el 
porcentaje nacional de la educación superior, 9.6% según la SEP (2017), en la escuela normal se supera ese porcentaje con un 
poco más de dos punto porcentuales.

Conclusiones y propuestas

Con estos datos se reafirma lo conveniente de la investigación en los contextos educativos que puedan, primeramente, llevar 
a entender y comprender las situaciones por las que los estudiantes pasan y, segundo, permitir a partir de este conocimiento 
desarrollar estrategias de atención y prevención adecuadas y pertinentes para las nuevas generaciones.
Con estos datos encontrados, se tienen evidencias de situaciones que pueden servir a otros estudiantes para que no los lleven a 
estas decisiones, en ocasiones, por desconocimiento de las normas de control escolar, como en el caso de las reglas de reproba-
ción y regularización. Y aunque al inicio, la institución cuenta con cursos de inducción donde se les da a conocer el reglamento 
escolar, de acuerdo a los nuevos modelos de análisis de caso, en lugar de presentar solo las reglas, se pueden presentar casos 
para que estén más atentos y que ellos recurran por interés a leer estas reglas por sí mismo. 
Por otra parte, se resalta la situación de una tendencia casi natural que se ha dado en muchos estudios, al referir que el mayor 
índice de deserción se da en los primeros semestres de la formación profesional. Ante esto no queda más que redoblar esfuerzos 
para poner mucha atención en los primeros semestres, aun cuando, como en este caso, el motivo principal es la indecisión 
vocacional, es bueno tratar de detectar esos casos y darle mejor atención para que junto con algún tutor evalúen la situación  y 
evitar que sea una decisión improvisada.
Ante estos hallazgos, se reconoce la importancia de la tutoría para un acompañamiento con mayor fundamento y conocimiento 
de la realidad escolar que ayude al estudiante a superar dificultades y a tomar la mejor decisión al momento de preguntarse o 
enfrentarse al dilema si continuar o no con su formación inicial como docente. 
Aun cuando se tenga clara esta parte y según los nuevos modelos que propicien la autonomía y la autorregulación del aprendi-
zaje, es necesario continuar reflexionando sobre las mejores estrategias que lleven a fomentar esto y que sea el propio estudiante 
quien busque el apoyo o ayuda cuando más lo necesite. Dentro del trabajo de tutoría se pretenden fortalecer la tutoría individual 
que en este caso puede apoyar a los estudiantes en riesgo de deserción, lo cual implica una preparación por parte del tutor, y 
un conocimiento de las posibles alternativas de solución.
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue conocer la percepción que tiene el estudiante de enfermería respecto a la tutoría individual 
que recibe en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, me-
diante un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y transversal en 110 estudiantes pertenecientes al segundo y cuarto semestre 
del ciclo escolar febrero-julio 2018. Se utilizó la Cedula de Evaluación de la Tutoría, instrumento semi-estructurado de 35 ítems que 
valora la percepción de la tutoría en tres dimensiones: programa, proceso tutorial y desempeño del tutor. Cuenta con un índice de 
fiabilidad Alpha de Cronbach de 0.90. Los resultados muestran que la percepción que tiene el estudiante es buena (90%) solo el 
10% la considera regular. Llama la atención que a pesar de que el programa y el proceso tutorial es considerado como favorable, 
solo la mitad de los participantes lo considera así, por lo que es importante seguir reforzando las líneas de trabajo para lograr 
que un mayor porcentaje de estudiantes tenga una mejor percepción del programa de tutorías que se ejecuta en la institución.

Introducción

El programa de tutoría en las Instituciones de Educación Superior (IES) ha cobrado un peso relevante a raíz de que la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propone la operación del programa denominado 
“Desarrollo Integral de los Alumnos”; que tiene como objetivo: apoyar a los estudiantes del Sistema de Educación Superior (SES), 
con programas de tutorías y desarrollo integral, diseñados e implementados por las mismas instituciones educativas (Salomón 
& Morales, 2015). Aunado a los esfuerzos del sistema educativo mexicano para incorporarse a los procesos globalizadores de la 
actualidad (Camacho, 2014).
La finalidad del enfoque tutorial de apoyo al estudiante de licenciatura es resolver, principalmente, problemas que tienen rela-
ción con la deserción, el abandono de los estudios, el rezago y la baja eficiencia terminal (Ramírez y Rosas, 2011). En la actualidad, 
la tutoría en la educación superior se ha convertido en una herramienta de gran importancia en la formación de los estudiantes, 
ya que implica actividades orientadas a formar a los alumnos a nivel personal, social y profesional (Torres, 2015).
Desde su aparición, la tutoría se ha identificado en dos modalidades: individual y grupal. En la primera, contexto en el cual se de-
sarrolla este estudio, se atienden las dudas surgidas en el proceso de estudio particular del estudiante y en la grupal se favorece 
la interacción de los mismos con el tutor para la solución de problemas de aprendizaje o para la construcción de conocimientos 
(Salomón & Morales, 2015, Ramírez & Rosas, 2011). Guevara (2007) refiere que la acción tutorial tiene como propósitos:
1. Apoyar al estudiante en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo apropiado para las exigencias del primer año 

de la carrera.
2. Ofrecer al estudiante apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas asignaturas.
3. Crear un clima de confianza que permita conocer otros aspectos de la vida personal del alumno, que influyen directa o 

indirectamente en su desempeño.
4. Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo profesional integral del estudiante.
5. Brindar información académico-administrativa según las peticiones del estudiante.
Para cumplir estos propósitos es necesario redefinir la función y generar un cambio en la cultura del docente universitario, 
transcender desde el papel de transmisor de conocimientos hacia un profesional capaz de conducir y acompañar al universitario 
durante su vida académica cumpliendo a cabalidad las funciones como tutor académico (González, Martín V, Martín D & López, 
2015). El rol del profesorado universitario incluye acciones fundamentales de docencia, investigación y gestión educativa pero 
también está presente la función tutorial como parte de su labor profesional (García, 2010).
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En 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Conferencia Mundial sobre la 
educación superior menciona que es necesario que el profesor universitario ofrezca, cuando sea necesario, orientación y consejo, apoyo 
educativo, estrategias de estudio y aprendizaje para que el estudiante mejore su situación escolar y condiciones de vida (García, 2010).
Para desempeñar sus funciones, el tutor universitario debe poseer ciertas competencias esenciales como el saber comunicarse y rela-
cionarse con los estudiantes, crear un clima positivo, manifestar sensibilidad hacia las necesidades y problemas que puedan plantear 
los estudiantes para conseguir el máximo aprovechamiento de sus potencialidades y recursos (Martínez C, Pérez & Martínez J, 2014).
En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), preocupada por la formación integral de los estudian-
tes implementó desde el año 2003 en la mayoría de sus Licenciaturas, el Programa Institucional de tutoría (PIT), que bajo los 
principios de su Modelo Educativo Flexible, concibe la formación de los alumnos como un proceso continuo de desarrollo de 
potencialidades que equilibran los aspectos cognitivos y socio afectivos (Salomón, 2015). Dicho programa pretenden consolidar 
la formación integral del alumno y así mejorar la calidad de su proceso educativo. Por ello, el trabajo tutorial constituye una 
herramienta fundamental para contribuir en el logro de tales fines y brindar la información y el apoyo necesario a los estudiantes 
en la toma de decisiones académicas.
El programa de Licenciatura en Enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM)  integrada 
al Modelo Educativo Flexible de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), buscando consolidar el óptimo desem-
peño de los estudiantes, indica realizar durante cada ciclo escolar diversas actividades derivadas del PIT como son: diseño de 
trayectorias escolares; orientación académica al tutorado; seguimiento y evaluación del desempeño escolar; un minino de tres 
entrevistas programadas posterior a evaluaciones parciales, entre otras.
Pese a las acciones que se tienen establecidas, se han observado de manera recurrente conflictos en la trayectoria académica 
de los estudiantes, tales como deserciones escolares, evidencia de la falta de orientación académica para lograr una trayectoria 
ideal, rezago escolar que se traducen en mayor tiempo para la culminación de los estudios. Situaciones que afectan de manera 
directa la formación del estudiante. Por lo anterior, el presente trabajo tiene la finalidad de conocer la opinión del estudiante de 
la Licenciatura en Enfermería de la DAMJM respecto a la tutoría individual en tres dimensiones: programa de tutoría, proceso 
tutorial y desempeño del tutor. Se planteó el siguiente objetivo:

• Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería respecto a la tutoría individual recibida. 

Desarrollo

Tipo de estudio. Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, exploratorio y transversal. 
Población, muestra y muestreo.  Se consideró el censo de estudiantes del programa de Licenciatura en Enfermería de la DAMJM 
de la UJAT que reciben tutoría individual, fueron 110 estudiantes los participantes del estudio que cumplieron los criterios de 
selección.

Criterios de selección
• Inclusión
• Estudiantes que hayan cursado mínimo un periodo escolar.
• Estudiantes que reciban tutoría individual.

Exclusión

• Estudiantes de nuevo ingreso
• Estudiantes que se encuentren en prácticas clínicas durante el periodo de recolección de datos. 

Eliminación

• Instrumentos inconclusos o respondidos de manera errónea.

Instrumento de evaluación. Para la recolección de los datos de los participantes se utilizó una Ficha de Datos Generales con los 
siguientes rubros: edad, sexo, número de periodos escolares cursados y nombre del tutor. Asimismo se aplicó el Cuestionario 
de Evaluación de la Tutoría instrumento que fue elaborado para este estudio tomando como referencia el Instrumento de eva-
luación de los tutorados de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos de la UJAT. Se trata de un cuestionario auto-aplicable 
de tipo semi-estructurado que cuenta con 3 apartados. El primer apartado corresponde a la percepción sobre el Programa Ins-
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titucional de Tutorías, consta de 6 ítems, 5 con cuatro opciones de respuestas: 4 (Muy favorable) 3 (Favorable) 2 (Poco favorable) 
y 1 (Nada favorable) y un ítems que evalúa los servicios de apoyo al estudiante. El segundo, refiere la percepción del estudiante 
sobre el proceso tutorial, constituido por 7 ítems que se responden en escala tipo Likert de 4 puntos (Siempre, Algunas veces, 
Casi nunca y nunca). El tercer y último apartado, se refiere al desempeño del tutor, compuesto por 18 ítems que se responde de la 
misma manera que el segundo apartado. En su diseño se encuentran 3 ítems de preguntas abiertas y 1 ítem de tipo dicotómico, 
haciendo un total de 35 ítems. Cuenta con un índice de fiabilidad Alpha de Cronbach de .90.
Estrategias de análisis. Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social 
Sciencies (SPSS) versión 22 para Windows. Se empleó estadística descriptiva a través de frecuencias y proporciones, medidas de 
tendencia central y de variabilidad.
Procedimiento. Una vez obtenida la autorización por parte de la dirección y de la coordinación de docencia de la institución 
educativa, se seleccionaron a los participantes que cumplieran con los criterios establecidos, éstos fueron los pertenecientes 
a segundo y cuarto semestre del ciclo escolar febrero-julio 2018. A los estudiantes se les explicó el propósito del estudio, se 
resolvieron dudas, se garantizó la confidencialidad de los datos a proporcionar y se les aseguró que no existirían represalias en 
su contra. Se dieron instrucciones para el correcto llenado de los instrumentos utilizados. 
Todos los estudiantes que decidieron participar en el estudio hicieron válida su inclusión mediante la firma del consentimiento 
informado, el cual se leyó en voz alta ante los participantes. Para la recolección de datos se consideró el momento en que ésta 
no interfiriera con las actividades escolares de los estudiantes. Posterior a la recolección, se agradeció la participación.
Consideraciones éticas. Este estudio se realizó conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud (2014). En este estudio, se respetaron los derechos y el bienestar de los participantes, además se 
contó con la autorización del titular de la institución elegida para el desarrollo del estudio y se hizo válida la participación de los 
involucrados mediante la firma del consentimiento informado. Se garantizó el anonimato de la identidad y de los datos de los 
participantes mismos a los que se les informó que tenían la libertad de retirarse del estudio de manera voluntaria.

Resultados

Del total de participantes, el 40% tienen una edad de 19 años, seguido del 25.5% con 20 años. El 85.5% corresponden al sexo 
femenino y el 14.5% al sexo masculino (tabla 1).

Tabla 1. Datos sociodemográficos.

  f     % 
EDAD 18 15 13.6%
 19 44 40.0%
 20 28 25.5%
 21 11 10.0%
 22 3 2.7%
 23 4 3.6%
 25 2 1.8%
 30 1 0.9%
 32 1 0.9%
 33 1 0.9%
 Total 110  100%
SEXO Femenino 94 85.5%
 Masculino 16 14.5%
 Total 110 100%

Fuente: Directa, 2018. f=Frecuencia, %= porcentaje 

En la tabla 2, se puede observar que 64.5% de los estudiantes que participaron en el estudio consideran conocer los objetivos 
y beneficios del PIT, asimismo el 51.8% considera favorable el procedimiento para dar a conocer al tutor, la mitad de los partici-
pantes refiere como favorable el lugar donde se realiza la tutoría, Solo el 52.7% reconoce las instancias que lo pueden apoyar en 
caso de dificultades académicas.
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Tabla 2. Programa Institucional de Tutorías

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

f % f % f % f %

¿Consideras que las sesiones de tutorías han sido 
útiles para orientar tu trayectoria académica? 0 0.0% 2 1.8% 48 43.6% 60 54.5%

¿Tienes suficiente claridad de cuál es tu participa-
ción en el programa de tutorías? 0 0.0% 5 4.5% 52 47.3% 53 48.2%

¿Consideras que el programa de tutorías ha favore-
cido tu desempeño como estudiante? 1 0.9% 5 4.5% 56 50.9% 48 43.6%

¿Te sientes satisfecho con las actividades realizadas 
en las sesiones de tutoría? 0 0.0% 2 1.8% 43 39.1% 65 59.1%

¿Consideras que la actividad tutorial te facilitó la 
integración a la universidad? 2 1.8% 4 3.6% 52 47.3% 52 47.3%

¿Las sesiones tutoriales fueron programas con 
anticipación? 0 0.0% 4 3.6% 29 26.4% 77 70.0%

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

f % f % f % f %

¿Consideras que las sesiones de tutorías han sido 
útiles para orientar tu trayectoria académica? 0 0.0% 2 1.8% 48 43.6% 60 54.5%

¿Tienes suficiente claridad de cuál es tu participa-
ción en el programa de tutorías? 0 0.0% 5 4.5% 52 47.3% 53 48.2%

¿Consideras que el programa de tutorías ha favore-
cido tu desempeño como estudiante? 1 0.9% 5 4.5% 56 50.9% 48 43.6%

¿Te sientes satisfecho con las actividades realizadas 
en las sesiones de tutoría? 0 0.0% 2 1.8% 43 39.1% 65 59.1%

¿Consideras que la actividad tutorial te facilitó la 
integración a la universidad? 2 1.8% 4 3.6% 52 47.3% 52 47.3%

¿Las sesiones tutoriales fueron programas con 
anticipación? 0 0.0% 4 3.6% 29 26.4% 77 70.0%

Fuente: Directa, 2018. n= 110.  f=Frecuencia, %= porcentaje

Respecto al proceso tutorial, tabla 3, se observa que el 50.9% de los participantes refieren que solo algunas veces el programa 
de tutorías ha favorecido su desempeño como estudiante. Casi la mitad de los estudiantes (48.2%) tiene claridad sobre su par-
ticipación en el programa, poco más de la mitad de los encuestados considera útil las sesiones de tutorías y se siente satisfecho 
con las actividades realizadas (54.5% y 59.1%, respectivamente). EL 70% de los participantes refieren que las sesiones tutoriales 
siempre son programadas con anticipación. 

Tabla 3. Proceso tutorial

Fuente: Directa, 2018. n= 110.  f=Frecuencia, %= porcentaje

 Fuente: Directa, 2018. n= 110.  f=Frecuencia, %= porcentaje

La tabla 4 muestra que del total de los participantes el 82.7% (91) refieren que el desempeño del tutor es eficiente, seguido del 
15.5% (17) que lo consideran bueno y solo el 1.8% (2) lo encuentra regular. 
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Tabla 4. Desempeño del tutor

Frecuencia Porcentaje

Regular 2 1.8

Bueno 17 15.5

Eficiente 91 82.7

Total 110 100.0

Fuente: Directa, 2018.

Conclusiones 

De acuerdo a los hallazgos encontrados se puede concluir que la percepción que tiene la mayoría de los estudiantes del progra-
ma de Licenciatura en Enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco sobre la tutoría individual que reciben en la institución es buena, un mínimo la considera regular. Respecto 
al desempeño que tiene el tutor como uno de los autores principales de la tutoría, considerándolo como eje articulador entre el 
programa y el estudiante, éste es considerado por los estudiantes como eficiente (82.7%). Llama la atención que a pesar de que 
el programa y el proceso tutorial es considerado como favorable, solo la mitad de los participantes lo considera así, por lo que es 
importante seguir reforzando las líneas de trabajo para lograr que el porcentaje de satisfacción por parte de los estudiantes sea 
mayor. Un estudio con una muestra más amplia podría confirmar estos datos.
Es importante dejar abierta la posibilidad de poder comparar estos hallazgos con otra institución educativa para así tener una 
visión más amplia y que de manera colaborativa ambas instituciones se fortalezcan además de contemplar la tutoría en moda-
lidad grupal y su relación con la individual. 

Fuente: Directa, 2018. n= 110.
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Resumen

El trabajo aborda la experiencia de la atención a estudiantes brindada a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT), de 
la Facultad de Medicina.Se destaca el trabajo de los académicos que participan como tutores, como soporte principal de la 
atención a los estudiantes. El Programa Institucional de Tutorías (PIT), concibe a la tutoría como un proceso de acompañamiento 
durante la formación integral de los estudiantes con el propósito de darles orientación y facilitar su desarrollo integral. Objetivo: 
Identificar la percepción de los estudiantes en relación al Programa Institucional de Tutorías.Material y Métodos: Estudio descrip-
tivo, transversal, retrospectivo  basado en los datos arrojados de los alumnos que fueron atendidos en el Programa Institucional 
de Tutorías en el ciclo escolar 2017-2018.Variables: Sesiones de tutorías, modalidad de tutoría, funciones del tutor, beneficios de 
la tutoría.Instrumento: Cuestionario de seguimiento de un total de 15 preguntas. Población: 144 alumnos que fueron atendidos 
en el Programa Institucional de Tutorías y tuvieron asignado un tutor. Resultados: Se describen 144 alumnos encuestados  que 
representan el 85% de la población total de primero y segundo año los cuales tiene asignado un tutor, de estas encuestas 80 se 
aplicaron a alumnos de primer año y 64 a alumnos de segundo año.

Introducción

El trabajo se realizó con el objetivo de identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la tutoría académica, se llevó a 
cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autònoma de Campeche participaron 144 estudiantes de estas encuestas 80 
se aplicaron a alumnos de primer año y 64 a alumnos de segundo año, es un estudio de tipo descriptivo, se utilizó el enfoque 
cuantitativo y cualitativo; para este estudio se tomó como base el Programa Institucional de Tutoría académica de la Universidad 
Autónoma de Campeche. 
La tutoría surge con la finalidad de resolver problemas relacionados con la deserción escolar, rezago y baja eficiencia terminal; la 
tutoría ha estado presente todo el tiempo en la figura de los buenos docentes, por ello, se debe impulsar para contar con mejores 
profesores que propicien, en mayor medida, el desarrollo intelectual y profesional académico (Narro, 2013). Los programas tuto-
riales generalmente funcionan a través de dos modalidades: individual y grupal, se trata de fomentar en el alumno su capacidad 
crítica y reflexiva, así como impulsar su creatividad en el desarrollo de trabajos o proyectos académicos y fortalecer en ellos las 
responsabilidades y la ética profesional ( Gómez, 2007).  
En varias instituciones de educación superior tanto públicas o privadas tanto a nivel internacional y nacional, han considerado 
el programa institucional de tutorías en sus planes de estudio. Esto con la finalidad de elevar el nivel académico y la eficiencia 
terminal asi como disminuir el rezago educativo además de brindar atención individualizada, promover en el estudiante un 
enfoque crítico, reflexivo y propositivo, además de  elevar su creatividad en el proceso de trabajos académico y de investigación 
fortaleciendo la responsabilidad, la responsabilidad y la ética profesional en ellos.
 Estas instituciones educativas trabajan con programas tutoriales con diferentes perspectivas y estrategias de intervención, entre 
ellas se mencionan las áreas académicas, personales, profesionales, afectivas, asistenciales (como las médicas, psicológicas y 
de nutrición), por señalar las más importantes. Los programas de tutoría académica generalmente funcionan a través de dos 
modalidades: individual y grupal. Por ello, Rafael Sanz afirma que “en el enfoque del asesoramiento, el orientador centra su acción 
de manera práctica únicamente en el asesoramiento —individual y en grupos— a los estudiantes” (Sanz, 2001: 28). Esto es un 
complemento a la actividad docente.
 El profesor-tutor ha sido y es un eslabón fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las funciones básicas son el 
asesoramiento, ayuda y orientación, las cuales tienen como objetivo esencial la formación integral de la persona. De tal suerte 
que Tedesco (Monge, 2009: 91) señala que “la educación ya no podrá estar dirigida a la transmisión de conocimientos y de infor-
maciones, sino a desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos”, a partir de las necesidades de aprendizaje del estudiante.
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Monge Crespo (2009) considera entonces que la figura del tutor cobra vital importancia, pues debe ser el eslabón para articular el 
nuevo modelo de enseñanza centrado en el alumno, a fin de promover y fomentar ciudadanos formados, autónomos y capaces 
de analizar críticamente los problemas que lo rodean, así como gestionar, resolver y transformar conflictos, capaces de buscar 
soluciones y asumir responsabilidades. “Es necesario atender al alumno en su dimensión personal, social y afectiva” (Monge, 2009: 
120; Delgado, 2005). 
Para el caso de la Universidad Autónoma de Campeche (U.A.C.), se implementó el Programa Institucional de Tutoría Académica, 
con la finalidad de asesorar y orientar académicamente a los estudiantes a fin de disminuir la deserción y elevar el nivel de 
eficiencia terminal. Este programa funciona en todas las Facultades y Escuelas de la UAC, sus objetivos ofrecen a los estudiantes 
la formación académica que mejore sus estudios por medio de apoyos académicos, que permitan identificar el comportamiento 
académico, sus fortalezas y sus debilidades de los estudiantes en su paso por la escuelas y/o facultad, para elaborar una serie de  
estrategias para  resolver los problemas que enfrenta los estudiantes en su paso por la escuelas y/o facultad. Estas estrategias 
podrías se: cursos remediales, talleres de habilidades, asesorías y su respectiva canalización dependiendo del caso ya sea al área 
médica, psicológica o de nutrición. 

Desarrollo
La tutoría académica

La tutoría se puede entender como la actividad de facilitar a los estudiantes las herramientas y ayuda necesarias para que 
cumplan con éxito las metas académicas, personales y profesionales programadas al ingresar a la universidad. La Tutoría es el 
acompañamiento académico de los estudiantes, desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios en el nivel superior y 
es realizado por un profesor que asume el papel de tutor, quien de manera individual o grupal orienta para lograr un estudio 
eficiente, contribuye a desarrollar las competencias y las estrategias para aprender a aprender.  
Monge define a la tutoría como: La función inherente a la docencia, como acción eminentemente pedagógica dirigida a cada 
uno de los alumnos de manera individual, además de (sic) al grupo en general, presentando una finalidad muy concreta: mejorar 
el proceso educativo mediante acciones orientadas a facilitar la vida escolar de los estudiantes, en todos sus niveles educativos, 
teniendo en cuenta tanto los factores académicos como los personales o emocionales, todos ellos interactuando en su proceso 
de aprendizaje y en su desarrollo profesional y social (2009: 91).
La acción tutorial es entendida como una relación de ayuda que acompaña y orienta al alumno, porque implica que el tutorado 
reciba aportaciones positivas de su tutor, promueve además escuchar las palabras, los sentimientos, los pensamientos y los 
estados de ánimo de la persona para facilitarle el proceso de autoconocimiento. En esta relación no se aconseja, impone, juzga 
corrige, interroga ni se controla. “El alumno es siempre el protagonista de su propio crecimiento y maduración personal” (Longás, 
2007: 137). Esto implica que la tutoría lleva un seguimiento de los procesos individuales y grupales para asegurar una verdadera 
atención y acción personalizada.
 Por su parte, López Urquízar (1999: 149) explica que el tutor, como el docente, atiende a un grupo reducido de tutorados en 
aspectos individuales y grupales, los impulsa para adoptar posturas positivas ante la vida y conocer el medio donde se desen-
vuelven para evitar algún tipo de fracaso, ya sea profesional o personal. 
Para lograr que la tutoría sea real debe de plaenarse, con base en las necesidad individuales de cada estudiante ya que la finalidad 
de este programa es el de evitar dificultades de aprendizaje y adaptación al contexto escolar, además de que el estudiante 
desarrolle interés y hábitos  de estudio.

Método

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, participaron 80 
estudiantes del 1er. Semestre y 64 del segundo semestre del programa académico de Médico Cirujano. La investigación es de 
tipo descriptiva y se utilizó el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), los participantes fueron los estudiantes del semestre 
agosto-diciembre del 2017. Las técnicas de recolección de datos empleadas fueron el análisis documental, la encuesta, la 
entrevista y la observación.   
Para la recolección de la información primaria se diseñó un cuestionario y una guía de entrevista, que abordaron datos generales 
de los estudiantes y del programa institucional de tutorías. El cuestionario es el instrumento más utilizado para este tipo de 
estudios, consiste en un conjunto de preguntas respecto a las variables a medir (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El 
cuestionario que se diseñó para este trabajo comprende 37 ítems de opción múltiple y una pregunta abierta a fin de conocer 
su opinión respecto a la tutoría, los ítems comprenden los aspectos más importantes de la tutoría con el objetivo de identificar 
la percepción de los tutorados de la Unidad Académica 
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Procedimiento: La recolección de datos fue elaborada en forma grupal y duarnte las horas de clases. Los estudiantes que quisie-
ron participar en la investigación. 
 
Resultados.

Gráfico 1

Fuente: Encuesta aplicada.

Se describen 144 alumnos encuestados  que representan el 56% de la población total de primero año y 44% segundo año los 
cuales tiene asignado un tutor, de estas encuestas 80 se aplicaron a alumnos de primer año y 64 a alumnos de segundo año.

Gráfico 2

Fuente: Encuesta aplicada.
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En los que respecta a las sesiones de tutoría: 108 alumnos reportan que asistieron en tres ocasiones o más lo que representa el 
75% y 36balumnos asistieron en menos de tres ocasiones lo que representa el 25%.

Gráfico 3

Fuente: Encuesta aplicada.

El 77% (111) de los alumnos refirieron que fueron atendidos en forma individual y 23% (33) fueron atendidos de forma grupal.

Gráfico 4

Fuente: Encuesta aplicada.

En lo que se refiere a las funciones del tutor: respeto, la continuidad en la tutoría, la confianza y empatía que se logró en la relación 
de tutoría, el 87% (125) contestaron que siempre se había logrado y el 13% que frecuentemente.
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Gráfico 5

Fuente: Encuesta aplicada.

Las recomenadiones del tutor fueron el 55% (79) mejorar la memoria y el 45% (65) mejorar los hábitos de estudios.

Gráfico 6

Fuente: Encuesta aplicada.

En la percepción del estudiante sobre los beneficios de la tutoría 65% (94) opinó que le ayudó en el aspecto académico, 15% (21) 
en aspecto personal, 20% (29) en aspectos académicos y personales y ninguno que no les ayudo en nada.
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Gráfico 7

Fuente: Encuesta aplicada.

El 85% (122) de los estudiantes opinan que el Programa Institucional de Tutorías (PIT) es excelente y el 15% (22) que es bueno.

Gráfico 8

Fuente: Encuesta aplicada.

El 47% (68) contestó que siempre, el 45% (65) frecuentemente y el 8% (11) nunca. 

Conclusiones

La tutoría representa una estrategia ideal de atención personalizada del estudiante. La tutoría apoya para que el estudiante 
conozca sus intereses, necesidades, habilidades e identifique sus dificultades y aproveche los recursos de la institución para 
enfrentarlos. El PIT ha ganado la aceptación por parte de los estudiantes y reporta una relación positiva con los tutores. Es 
fundamental identificar la opción de los alumnos con respecto al PIT para fortalecerlo.
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Resumen

Es conocida la complejidad y la gran cantidad de variables que se encuentran involucradas en los problemas relacionados con la 
reprobación en el nivel de licenciatura y generalmente los estudiantes que reprueban asignaturas desde los primeros semestres, 
presentan rezago y después tienen un alto riesgo de abandonar los estudios, impactando en las tasas de eficiencia terminal de 
las instituciones de enseñanza superior. 
Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo, para conocer la opinión con respecto a la relación entre las tutorías y la repro-
bación en las asignaturas de los primeros semestres, desde la perspectiva de los estudiantes de Facultad de Ingeniería Química 
(FIQ) inscritos a cursos de matemáticas durante el verano junio-julio 2108.
Para esto, se aplica una breve encuesta a una muestra aleatoria y representativa de estudiantes y se presentan y analizan los 
resultados obtenidos.
La información, reflexiones y propuestas serán muy útiles tanto para el comité que coordina y le da seguimiento al programa 
de tutorías de FIQ, como para enriquecer la retroalimentación y autoevaluación de los profesores que imparten asignaturas 
principalmente en los primeros semestres.

Introducción

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) se inicia en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en 2001, a partir de la pro-
puesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) como estrategia para mejorar 
la calidad de la educación superior y como alternativa para disminuir  la reprobación, rezago y deserción en las instituciones de 
educación superior.
En la UADY se define la tutoría como el proceso intencional y sistemático de acompañamiento y orientación que realiza el tutor 
con la finalidad de promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del estudiante.
Este trabajo se realiza en Facultad de Ingeniería Química (FIQ), en la cual se ofrecen cuatro carreras: Ingeniería en Alimentos (IA), 
Ingeniería en Biotecnología (IB), Ingeniería Química Industrial (IQI), Ingeniería Industrial Logística (IIL) y además la compartida con 
la Facultad de Química, que es Licenciatura Institucional en Química Aplicada (LIQA).
Debido a que en dos primeros años de la carrera se presentan altos porcentajes de reprobación principalmente en las áreas de 
química, matemáticas y física, lo que en muchos casos lleva al rezago y éste se convierte con frecuencia en una de las causas 
principales del abandono en el nivel superior; durante muchos años se han diseñado e implementado estrategias alternativas a las 
tutorías con el fin de bajar los índices antes mencionados, como por ejemplo los programas de asesorías generales a lo largo del 
semestre y que son independientes de la asesoría de los profesores que imparten asignaturas, se promueven además de convo-
catorias a becas de nivel superior, algunas otras becas internas o de inscripción para estudiantes que requieren apoyo económico., 
Cabe mencionar que hace un poco más de una década, se implementaron en FIQ los cursos de verano durante los meses de 
junio y julio, los cuales son intensivos pues tienen el mismo número de horas con el mismo nivel académico que los cursos 
impartidos en el semestre regular;  y actualmente se pueden considerar parte de las estrategias para evitar mayor rezago al iniciar 
el semestre regular agosto diciembre de cada año.
El objetivo en este trabajo es explorar desde la perspectiva de los estudiantes inscritos a cursos de matemáticas en el curso de 
verano, qué opinan acerca de la relación entre las tutorías y la reprobación y las razones que como alumnos consideran que 
aumentan la reprobación, el rezago y el abandono de los estudio.
La utilidad de los resultados obtenidos serán muy útiles tanto para el comité del programa de tutorías de FIQ consolide lo que 
esté funcionando, como para que los cuerpos colegiados o academias implementen soluciones más integrales a la reprobación 
y al rezago pues la perspectiva de los profesores tutores se complementarán con las opiniones de alumnos que se encuentran 
actualmente en dichas situaciones.
La información directa desde la perspectiva de los estudiantes del curso de verano es muy valiosa no sólo para proponer estra-
tegias que eviten la reprobación sino también que permitan mejorar la calidad educativa.
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Desarrollo

La población de estudio es el total de estudiantes inscritos a los cursos de matemáticas impartidos en el verano 2018 y corres-
ponden a 140 alumnos principalmente de los dos primeros años de las carreras de ingenierías de FIQ.
Se selecciona una muestra aleatoria de 56 alumnos, la cual constituye el 40% de estudiantes de la población mencionada, y se 
aplica en forma voluntaria, anónima y física con un tiempo aproximado de 10 minutos para contestar, la siguiente encuesta:

Encuesta para conocer la percepción de los estudiantes acerca de las Tutorías en FIQ.

¿Qué carrera estudias? -----------------------------------
1. ¿En cuántas asignaturas estás reprobado?----------
2. ¿Consideras que las tutorías ayudan a evitar la reprobación?      Sí      No
3. ¿Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------
4. Asigna según el orden de importancia con la que consideres que afecta el aumento en la reprobación, rezago o abandono 

de los estudios en la Universidad, 
esto es 1: 1er lugar,  2: 2o lugar,… así hasta 6: 6o lugar.

Falta de bases para las asignaturas.

Tener problemas familiares o personales

Falta de asesorías en las asignaturas.

Falta de apoyo económico.

Falta de tutorías.

Falta de motivación para estudiar.

Carrera Número de estudiantes

IQI 22 (39%)

IIL 16 (29%)

IA 1 (2%)

IB 14 (25%)

LIQA 3 (5%)

5. Escribe otra razón que consideres importante y no se haya mencionado:
___________________ Gracias

En este cuestionario se consideran cuatro puntos importantes:
A) Acerca de la carrera de ingeniería y el número de asignaturas reprobadas.
B) Con respecto a la relación entre las tutorías y la reprobación.
C) Sobre la jerarquía de las razones que afectan en la reprobación.
D) Otras razones que los estudiantes relacionan con la reprobación.

Resultados obtenidos en la muestra

Con respecto al apartado A) Acerca de la carrera de ingeniería y el número de asignaturas reprobadas, se presentan dos tablas 
que resumen dicho apartado.

Tabla 1. Distribución de los estudiantes según la carrera

La distribución corresponde a las tendencias observadas en los últimos años, pues las carreras de IQI y de IIL tienen las mayores 
matrículas y las carreras de IA y LIQA presentan las matrículas más bajas en FIQ.



398

número de asignaturas reprobadas porcentaje de estudiantes

0 4 (7%)

1 16 (29%)

2 15 (27%)

3 8 (14%)

4 8 (14%)

5 5 (9%)

Tabla 2. Porcentaje de estudiantes según número de asignaturas reprobadas

Es importante mencionar que sólo el 7% de los alumnos no presentan reprobación en alguna asignatura y se obtuvo 2.3 como 
promedio de asignaturas reprobadas en los estudiantes del curso de verano.
Los profesores tutores comparten en las academias que las razones de inscribirse en el curso de verano son diversas: tener tiem-
po disponible, que algunas asignaturas no tienen seriación y principalmente porque a los estudiantes les preocupa presentar 
rezago en la trayectoria escolar.

En relación con el apartado B) Con respecto a la relación entre las tutorías y la reprobación.
Se obtuvo que 39 de los 56 estudiantes encuestados (70%) respondieron que las tutorías sí ayudan a evitar la reprobación, 
mientras que el 30% de los alumnos consideraron que no.
Entre las respuestas al ¿por qué? en el caso afirmativo, los estudiantes compartieron las siguientes ideas:

• Los profesores tutores motivan.
• Los tutores nos animan (2).
• Debido a la orientación de los tutores (3).
• El tutor ayuda a mirar los problemas con más experiencia.
• Permiten que reflexionemos a tiempo y compartimos los errores.
• Los tutores refuerzan la comunicación con los maestros.
• Me ayudan a resolver dudas (4).
• Explican cómo debemos identificar los temas débiles.
• Es una ayuda más personalizada (2).
• Los tutores explican que aprovechemos el tiempo de estudio.
• Ayudan a reforzar el conocimiento.
• Te permite entender el método de enseñanza de otros maestros.
• Me dicen qué materias son importantes y por qué.

En el caso negativo, en las respuestas al ¿por qué?, compartieron las siguientes ideas:
• Considero que a veces es la capacidad del alumno la que no es suficiente.
• No se da un buen seguimiento
• No considero que las tutorías ayuden a mejorar la comprensión de las clases.
• Son temas ajenos, no se relacionan con las asignaturas (3).
• Sólo dan ánimos, no soluciones (2).
• Sólo dan ideas, uno debe esforzarse.
• Repruebas porque no estudias, puedes tener tutor.

Con respecto al tercer punto, C) Sobre la jerarquía de las razones que afectan en la reprobación.
Los estudiantes asignaron según el orden de importancia, indicando 1 para el 1er lugar, 2 para el 2o lugar y así sucesivamente 
hasta 6 para el 6o lugar; que según cada uno consideró cómo impactaban las razones presentadas en la encuesta, en el aumento 
en la reprobación, rezago o abandono de los estudios.
Se realiza una prueba no paramétrica, usando las jerarquías o rangos obtenidos de la opinión de cada uno de los 56 estudiantes 
participantes en la muestra. Para el análisis de los datos obtenidos, se usa Statgraphics Centurión XVII y se presentan a continua-
ción los resultados obtenidos:
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Tabla 3. Prueba de Friedman

variables rango medio

Falta de bases para las asignaturas. 2.47

Tener problemas familiares o personales 3.54

Falta de asesorías en las asignaturas. 3.61

Falta de apoyo económico. 4.04

Falta de tutorías. 4.76

Falta de motivación para estudiar. 2.59

Estadístico: 60.448,    n=56,    gl:5,    P=9.8×10-12<0.05

Esto significa entonces que los estudiantes del curso de verano 2018 de FIQ, consideran que las variables o razones presentadas 
en la encuesta tienen un impacto con diferencia significativa en la reprobación, rezago y abandono escolar, según el valor de P, 
como se establece en Hernández, Fernández y Baptista (2003)
Es importante entonces ordenar las variables según el rango medio obtenido, se tiene que consideran en primer lugar a la falta 
de bases para las asignaturas y en segundo lugar la falta de motivación para estudiar.
En tercer lugar de importancia se menciona tener problemas familiares o personales y en cuarto lugar falta de asesorías en las 
asignaturas.
En quinto lugar, se tiene la falta de apoyo económico y hasta el sexto lugar la falta de tutorías.
Con respecto al cuarto punto de la encuesta, D) Otras razones que los estudiantes relacionan con la reprobación, se observó que 
33 de los 56 estudiantes (59%) de la muestra no expresó alguna otra razón, mientras que los estudiantes restantes declararon que:

• Pocos maestros buenos.
• Dificultad de horarios con empleos.
• Muchas actividades extracurriculares.
• Inseguridad en la carrera seleccionada.
• Muchas asignaturas en poco tiempo (2).
• Falta revisar tareas o ejercicios con respuestas (2).
• Miedo al profesor y quedarte con las dudas (2).
• Falta de paciencia del profesor.
• Poca claridad en la explicación del profesor (3).
• El maestro no está bien preparado.
• Falta mucho el maestro.
• Falta de transporte público.
• Falta de interés del maestro al impartir la asignatura.
• Poner atención de mi parte como alumno (3).
• Falta de tiempo por vivir en otro lugar (2).

Conclusiones y propuestas

A) Acerca de la carrera de ingeniería y el número de asignaturas reprobadas.
Es preocupante reportar que sólo el 7% de los alumnos no presentan reprobación y un promedio de 2.3 de asignaturas repro-
badas en los estudiantes del curso de verano.
La reprobación y la evaluación se relacionan entre sí y ambas pueden ser analizadas desde diferentes contextos y perspectivas 
debido a su gran complejidad. Falta mucho por hacer, sin embargo en particular, la reprobación de los estudiantes de licenciatu-
ra, en asignaturas de matemáticas, física y química, en los primeros dos años de FIQ es uno de los grandes retos de las academias 
que se conforman por profesores de áreas afines con el fin de homogeneizar el nivel de las asignaturas, compartir experiencias 
docentes exitosas y lograr evaluaciones justas del aprendizaje de los alumnos.
La propuesta en este punto es, continuar el entrenamiento pedagógico voluntario y continuo como profesores para lograr una 
visión amplia, que abarque en forma integral al estudiante. Se establece en Moreno Olivos (2010), “la evaluación es buena sólo 
si sirve para enriquecer plenamente a las personas que en ella intervienen. Si produce confianza y deseos para continuar apren-
diendo a lo largo de la vida. Para ello, la información que genera debe ser oportuna y clara, comprensible para los evaluados. 
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También debe servir para que el docente analice y reflexione acerca de su práctica, debe brindarle información que le posibilite 
reorientar el proceso enseñanza-aprendizaje, en caso necesario”.

B) Con respecto a la relación entre las tutorías y la reprobación.
Es importante enfatizar que tanto el 70% de estudiantes que respondió en forma afirmativa a que las tutorías sí ayudan a evitar 
la reprobación como el porcentaje restante que respondió que no ayudan, por los argumentos expresados, muestran tener 
suficiente claridad respecto al objetivo de las tutorías y acerca de las características de la acción tutorial y sus estrategias.
Como se menciona en Romo (2011), para llevar a cabo una práctica acertada de la tutoría es muy importante que se defina con 
base en conceptos muy claros en cuanto a las funciones y los roles del tutor.
De aquí que la propuesta es continuar con la promoción de las tutorías, desde el ingreso de los estudiantes a la FIQ, como una 
estrategia centrada en el seguimiento sistemático del tutor que facilite la integración y la permanencia del estudiante en la 
institución, mediante la identificación oportuna de problemas e intervención adecuada.

C) Sobre la jerarquía de las razones que afectan en la reprobación.
Es importante recordar que las razones de reprobación son en primer lugar: Falta de bases para las asignaturas y en segundo 
lugar: Falta de motivación para estudiar. Ambas tienen estrecha relación.
Como se menciona en Eggen y Kauchak (2014) para que haya un verdadero aprendizaje, hay que motivar a los estudiantes y se 
considera que el aprendizaje y la motivación son interdependientes.
La propuesta en este sentido es que los profesores de los primeros años de ingeniería, estemos conscientes de la estratégica 
importancia de nuestras acciones, para la permanencia y buena formación académica de los alumnos; como se establece en 
Eggen y Kauchak (2014) “los profesores que muestran su propio interés en los temas que enseñan, ponen atención, cuidado y 
tienen expectativas positivas en sus alumnos, intensifican su motivación por aprender”.
Según los rangos medios, corresponde al tercer lugar: Tener problemas familiares o personales y el quinto lugar: Falta de apoyo 
económico, que tienen con frecuencia relación en las causas de reprobación.
Como se menciona en Barcelata Eguiarte (2015), más de la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza y define 
la pobreza como una condición humana multidimensional similar al concepto del Consejo Nacional Evaluación (CONEVAL) en 
el que la pobreza resulta de la combinación del número de carencias sociales y si tienen o no, ingresos menores a la línea de 
bienestar mínimo (LBM). Las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, accesos a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. La LBM representa 
el valor monetario de la canasta alimentaria. La autora señala que la pobreza es sin duda, el factor de riesgo más extendido, 
penetrante e “invisible” en especial, en los programas de salud y en los educativos; detona en las familias y en los adolescentes 
problemas académicos, sociales y estrés entre otros. 
La propuesta en este punto es mantener la empatía con nuestros estudiantes al identificar sus problemas económicos o per-
sonales, promover las convocatorias de becas y otros apoyos así como, orientar el buen uso de esas estrategias, que tienen con 
frecuencia objetivos de inclusión y equidad educativa.
Con respecto al cuarto lugar: Falta de asesorías en las asignaturas y al sexto lugar: Falta de tutorías.
Es importante recordar que la mayoría de los estudiantes de los primeros años de ingeniería, requieren un tiempo para adaptarse 
a la universidad, al programa de estudio al que se inscribieron y en algunos casos a la ciudad.
La propuesta es que aunque el comité de tutorías reporta que un porcentaje mayor del 80% reconoce la importancia de las tuto-
rías y haber recibido capacitación para ser tutor, es indispensable continuar en la dirección de mantener comunicación efectiva 
con los alumnos, que les expresen con claridad qué esperan de ellos y qué les recomiendan para tener éxito en la universidad.

D) Otras razones que los estudiantes relacionan con la reprobación.
Aunque es verdad que a diferencia del bachillerato en la universidad no se recibe el mismo nivel de atención individual, resulta 
verdaderamente preocupante la percepción que los estudiantes tienen de algunos profesores.
La propuesta es rescatar la perspectiva de los académicos que están convencidos que mediante la tutoría es posible ir más allá 
de lo establecido en los contenidos de un programa de estudio y se preocupan por acercar a los estudiantes al desempeño de 
actividades extracurriculares contribuyendo a su formación integral. En Romo (2011) se menciona esta idea que está relacionada 
con una nueva “cultura docente” la cual implica redimensionar la docencia para garantizar la formación curricular y la formación 
integral del estudiante en forma conjunta.
Desde luego esta idea implica algunos retos, que junto con otras reformas en los sistemas educativos se puede visualizar como 
un nuevo escenario de la docencia: 
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a) El docente debe ampliar sus ámbitos de conocimientos, entre los que es importante destacar el conocer las características 
de sus estudiantes y desarrollar habilidades de pensamiento.

b)El profesor debe realizar una enseñanza motivadora y conectada al mundo real, cultural y social de los alumnos.
c)El docente debe desarrollar sensibilidad ante la diversidad, fuerte implicación intelectual y compromiso con la profesión.
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Resumen

Interés por los estudios, hábitos académicos que favorecen la comprensión y el cumplimiento de tareas y acreditación de 
asignaturas, motivación y asistencia a clases, apoyo y reconocimiento de los compañeros y profesores, constituyen aspectos 
que promueven la permanencia de los alumnos en la universidad. No obstante, falta sentido de filiación y pertenencia de los 
estudiantes hacia la institución, dificultades de comprensión lectora y redacción científica, y en la relación alumno-profesor son 
situaciones que dificultan la continuación de los estudios. Identificar aspectos sobre permanencia y abandono de estudiantes 
universitarios en ciencias sociales desde enfoques organizacionales, a partir de la discursividad de los actores de la comunidad 
académica: autoridad institucional, jefes de carrera y estudiantes, conforman la presente apuesta de investigación exploratoria 
de carácter mixto.

Introducción

Se presenta un estudio exploratorio mixto sobre aspectos relacionados a la permanencia y abandono escolar de alumnos que 
cursan licenciaturas en ciencias sociales, se organiza en tres apartados: consideraciones en torno a la permanencia y abandono 
escolar, la contextualización de la problemática que subyace a la indagación, y el planteamiento del problema; aspectos meto-
dológicos; y miramientos derivados de la recolección de datos, para su ulterior análisis.

Desarrollo

Permanencia y abandono escolar constituyen una problemática contemporánea de larga data. Para Fonseca y García (2016) el 
concepto de permanencia se encuentra asociado a la acción de finalizar un programa formativo. Mientras que el abandono hace 
referencia al término de la relación entre el estudiante y un programa formativo conducente a una titulación (Proyecto Alfa-Guía, 
2013). La complejidad se presenta ya que se desconocen los motivos por las cuales un alumno interrumpe sus estudios; así 
como, si se incorpora a otra institución como una alternativa para mejorar su formación, o por un asunto de índole vocacional; 
por las dificultades infranqueables en la institución en la que estuvo, o bien por problemas de carácter económico.
En esta investigación se concibe al abandono escolar como la interrupción de los estudios universitarios a causa de problemas 
personales, escolares, económicos, dificultades en la relación alumno-maestro y con la institución, que impiden la conclusión de 
la carrera en el tiempo estimado conforme al plan de estudios. 
Por su parte, la permanencia se define como la estancia en la universidad para la realización de los estudios de educación 
superior hasta su conclusión, conforme a la duración estipulada por los planes y programas institucionales. Se caracteriza por 
la motivación para permanecer y continuar cursando los estudios hasta su conclusión, en disponer de recursos y apoyo para la 
atención de las necesidades económicas derivadas de las actividades académicas, por la percepción que se tiene de sí mismo 
en el cumplimiento del rol como estudiante, contar con apoyo para la resolución de dificultades escolares y en la relación 
alumno-maestro, y con los pares, y ante los procedimientos administrativos institucionales. 
Entre los aspectos que pueden vulnerar la permanencia se identifican la evaluación personal y familiar sobre la elección profesio-
nal, expectativas insatisfechas y aspectos no motivadores de la carrera, falta de apoyo y la necesidad de trabajar para atender las 
necesidades económicas y académicas, problemas escolares y en la relación alumno-maestro, con los pares y con la institución, 
y apreciación no positiva de sí mismo sobre su desempeño como estudiante. 
De acuerdo con Fonseca (2013) existen diversos enfoques de permanencia y abandono de estudios universitarios. El presente 
recupera algunos aspectos individuales y características de la institución universitaria, para indagar sobre la permanencia y el 
eventual abandono escolar de los estudiantes. Los modelos organizacionales se insertan en la tradición funcionalista (Fonseca 
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& García, 2016) que pone énfasis en el carácter sistémico y complejo de las organizaciones. Para Donoso y Schiefelbein (2007) 
la permanencia y el abandono dependen de las características que ofrece la institución. Mientras que Sauvé et al (2006) y Díaz 
(2008) aluden a los espacios ofrecidos por las instituciones para el establecimiento de relaciones con el sistema universitario, por 
parte de los estudiantes. En esta investigación la permanencia y abandono se vinculan a los modelos aportados por Tinto (1975, 
1987), Bean y Metzner (1985), Pascarella (1991); y Bean y Kuh (1984).
Esta pesquisa se llevó a cabo a partir del programa de Factores protectores y de riesgo en jóvenes, el cual se inscribe en la 
LGyAC Investigación e Intervención en Instituciones del C.A. Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones, adscrito a la 
Fac. de Psicología, U.A.S.L.P. El programa se ofrece en el marco de las asignaturas de Prácticas Profesionales de la Licenciatura en 
Psicología, que se imparten a partir del séptimo al décimo semestres. Dichas asignaturas se ubican en el área de acentuación y 
corresponden al eje curricular de intervención. En el ciclo Escolar 2016-2017 se accedió a una institución que ofrece estudios de 
educación superior de licenciaturas en ciencias sociales, con el propósito de identificar problemáticas vinculadas a la calidad de 
vida de los alumnos; a fin de diseñar un proyecto para la prevención de riesgos y la promoción integral de la salud de estudiantes 
universitarios, desde el espacio de la formación para la intervención mediante las prácticas profesionales. A través de observa-
ción, notas de campo y encuentros iniciales con la coordinadora de tutorías, se advirtió de forma consistente en el discurso la 
referencia a la interrupción y abandono de los estudios por parte de alumnos inscritos en la institución. 
¿Por qué un estudiante de educación superior permanece en la universidad?, ¿Qué aspectos intervienen para que un alumno 
universitario abandone sus estudios?, ¿Cómo contribuye la universidad para que los estudiantes permanezcan y concluyan la 
carrera?, ¿De qué manera la institución promueve el abandono escolar? Constituyen algunas de las interrogantes que dieron 
paso a la indagación sobre factores asociados a la permanencia en la universidad de estudiantes en ciencias sociales. 
El objetivo general de la investigación es identificar los aspectos vinculados a la permanencia y el abandono escolar en estudiantes de 
licenciaturas en ciencias sociales. Entre los objetivos específicos desde la singularidad del discurso de los estudiantes se encuentran: 
conocer porqué permanecen en la universidad y concluyen los estudios de licenciatura, y distinguir los aspectos que intervienen en 
el abandono escolar. Conocer cómo contribuye la institución a la permanencia y conclusión de los estudios, e identificar los aspectos 
que la universidad promueve para el abandono escolar, constituyen los objetivos específicos desde la dimensión institucional.
Dada la complejidad del entorno y las demandas que se ciernen sobre las instituciones de educación superior, se advierte la ne-
cesidad de “avanzar en el desarrollo de investigaciones que obtengan nuevos marcos explicativos para comprender el fenómeno 
de la permanencia y el abandono, particularmente en el contexto latinoamericano” (Fonseca & García, 2016, 28). Asimismo, Tinto 
(1993) señala la necesidad de implementar investigaciones cualitativas en torno a esta problemática que busquen comprender 
cómo los estudiantes dan sentido a su experiencia en la universidad. Por su parte, Fonseca (2013) indica que es conveniente 
realizar acercamientos mixtos que favorezcan el conocimiento profundo del tema. De ahí, que la relevancia de la investigación 
estriba en que ella aporta información sobre la permanencia y el abandono escolar, a partir de tres perspectivas discursivas: des-
de la autoridad institucional a través del discurso de la dirección y de la coordinación de tutorías, así como a través de los planes 
y programas de estudio, el plan institucional de desarrollo 2013-2023 U.A.S.L.P., y el modelo de acción tutorial de la U.A.S.L.P. La 
segunda perspectiva es la que aportan los coordinadores de carrera, quienes se desempeñan como la instancia que articula las 
disposiciones institucionales y entabla comunicación y vínculo directo con los alumnos. La tercera la conforman las aportaciones 
a cargo de los actores principales del proceso educativo: los estudiantes.

Metodología

Se realizó un estudio mixto de predominio cualitativo, con actuaciones concurrentes según el tipo de implementación en el 
proceso y con la finalidad de complementar información (Teddlie & Tashakkori, 2006). Desde el enfoque cuantitativo se integró 
un diseño descriptivo transversal, debido a que únicamente se presentó información que permite perfilar las características de 
los participantes y líneas generales que se relacionan con la permanencia escolar en un tiempo determinado. En el enfoque cua-
litativo se empleó un diseño etnográfico (Aguirre, 1997) que permite un registro descriptivo e interpretativo del conocimiento 
cultural, en este caso sobre lo que determina la permanencia escolar desde el punto de vista de las personas involucradas en 
dicho fenómeno. El estudio se conforma principalmente desde el pragmatismo (Kazi, 2000).
Participantes. El estudio se realizó en el contexto de una institución pública de nivel superior cuyos estudiantes se forman 
durante cuatro años y medio en licenciaturas afines a las ciencias sociales. La población estudiantil tomada como referencia 
consto de 512 alumnos correspondientes a seis carreras. La dependencia se rige bajo un plan de desarrollo universitario general, 
principios, valores, misión y visión de la institución general a la cual pertenece. 
La muestra por tanto fue diferenciada de manera estratégica. Por una parte, se seleccionaron y analizaron los documentos 
oficiales relacionados al Plan de desarrollo institucional en los cuales se abordará el componente de tutorías que se relaciona 
con el fenómeno de la permanencia escolar.
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Un segundo muestreo se realizó de forma intencionada con todas las autoridades encargadas de dirigir y coordinar acciones 
institucionales orientadas a la tutoría y desarrollo estudiantil, en la cual figuran cinco coordinadores, la dirección y el responsable 
del departamento de tutorías.
Finalmente se integró una muestra de 35 estudiantes. El muestreo fue estratificado bajo la lógica de máxima diferencia, por lo 
cual se incluyeron estudiantes de todos los semestres académicos y de todas las licenciaturas que oferta dicha dependencia. 
El procedimiento consistió en revisar una base de registro de los estudiantes proporcionada por las autoridades, seleccionar el 
10% de cada licenciatura y de forma equitativa por sexo. Cabe destacar que el muestreo que al inicio se contempló fue de 55 
estudiantes, quienes inicialmente aceptaron participar; sin embargo, de esta primera estrategia se entrevistaron únicamente 
20. Las razones principales fueron: 1) No se encontraban en el espacio académico y los compañeros referían que ya no asistían 
a clases; 2) los estudiantes se encontraban frecuentemente en práctica y trabajo de campo, por lo que fue difícil completar la 
muestra en el tiempo programado para el estudio.
Un segundo intento por completar la muestra se llevó a cabo con el apoyo del departamento de tutorías, quien derivaba a los 
estudiantes interesados, bajo este procedimiento se completó una muestra de 35.
Instrumentos. Entrevistas semiestructuradas (Bernard, 2017) se utilizaron debido a que combina preguntas estructuradas y 
abiertas, donde el entrevistado tiene la posibilidad de discurrir el tema propuesto, sin respuestas o condiciones prefijadas por el 
investigador.  
Se diseñaron dos instrumentos de entrevista, uno para estudiantes y otro para el personal académico/administrativo, los cuales 
se derivan de una revisión teórica y de una exploración inicial al trabajo de campo. 
El instrumento dirigido a estudiantes incluye las siguientes dimensiones: 1) datos de identificación; 2) perfil profesional, en el cual 
se  indaga la percepción sobre la carrera; 3) elección profesional que integra interrogantes sobre los motivadores de su elección; 
4) expectativas, que desarrolla cuestionamientos sobre lo que se esperaba de la formación académica y lo que se ha cumplido; 
5) motivación, cuya dimensión explora los factores motivantes internos y externos; 6) recursos y apoyo, que indaga sobre los 
factores económicos, sociales y morales involucrados en los que el alumno percibe como apoyo, así como su impacto en la 
permanencia; 7) actividad laboral, en la cual se indaga su desarrollo en el trabajo y el impacto que este tiene en su desempeño 
académico; 8) relación con los estudios, que explora actitudes, prácticas y experiencias relacionadas a su proceso de estudio; y 
9) factores asociados a la permanencia y conclusión de los estudios universitarios, en este apartado se indaga sobre lo que los 
estudiantes perciben que se relaciona a la permanencia y además las estrategias que se podrían implementar para favorecerla.
El instrumento dirigido a personal académico/administrativo incluyo las siguientes dimensiones: 1) datos de identificación, re-
lacionados principalmente con sus actividades en la dependencia de interés; 2) permanencia, donde se explora percepciones 
y experiencias sobre la permanencia y abandono escolar de los estudiantes con quienes interactúa; 3) problemática estudiantil, 
en la que se indaga sobre los problemas relacionados a la conclusión de estudios, las acciones que se emprenden en la insti-
tución y los principales desafíos; 4) factores asociados a la permanencia y conclusión de los estudios universitarios, que explora 
desde su percepción los problemas relacionados a la permanencia y posibles soluciones; 5) perfil del estudiante, que analiza 
lo que se espera del estudiante antes y durante su desempeño académico; 6) dificultades, en la cual se exploran las principales 
problemáticas del estudiante, sus causas y la respuesta de la institución ante tales situaciones; 7) control escolar, indaga sobre las 
características de la población estudiantil al ingresar, sobre su rezago escolar y as estadísticas generales sobre el egreso; 8) apoyos 
estudiantiles, se investiga sobre los programas de apoyo y becas que se ofrecen a los estudiantes.
Los instrumentos antes mencionados, se aplicaron de forma heteroadministrada e individual, lo que permitió profundizar sobre 
algunos temas y dar oportunidad a explorar otros previamente no considerados, pero que resultaban importantes para los 
participantes. 
Observación, permitió conocer detalles sobre la dinámica de los informantes, la obtención del dato mediante las entrevistas en 
un contexto familiar y relajado para los participantes. La observación fue de carácter participante en la mayoría del tiempo, en 
donde el/la investigador/a se vio inmerso en un contexto dinámico, lo cual le dio oportunidad de una mejor comprensión del 
dato (Mella, 2003).  El procesamiento de esta información fue mediante notas de campo.
Procedimiento. El estudio se efectuó en siente fases principales e interrelacionadas, por lo cual el avance del proyecto obedeció 
a las necesidades del contexto en que se realizó el proyecto de investigación.

1) La primera fase consistió en explorar de manera cualitativa las necesidades institucionales y de los estudiantes, mediante 
entrevistas abiertas y observación. Posteriormente se diseñó el planteamiento del problema, los objetivos y se pidieron los 
permisos correspondientes para iniciar el proyecto.

2) En la segunda fase se diseñaron los instrumentos bajo referentes teóricos y se aplicaron a manera de pilotaje para obtener 
una apreciación cualitativa sobre el diseño de las preguntas y dimensiones que se emplearían para la entrevista, en esta 
misma fase se precisaron los procedimientos para el acceso a los informantes y las estrategias de colecta de datos.
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3) En la tercera fase se aplicaron las entrevistas con el personal académico/administrativo y con los estudiantes. A la vez se 
vaciaron en un procesador de texto para su posterior análisis.

4) La cuarta fase consistió en identificar los documentos oficiales que se relacionan con las acciones institucionales que favo-
recen la permanencia estudiantil.

5) La quinta fase se encuentra en proceso y consiste en analizar y complementar los datos cualitativos con los cuantitativos y 
triangular la información derivada de los diversos actores sociales

6) La sexta fase, consistirá en elaborar los informes correspondientes y presentar los resultados en la dependencia que participó. 
Aspectos éticos. El estudio se realizó en espacios institucionales, por tanto, se solicitaron los permisos correspondientes a las autori-
dades de la institución, describiendo los propósitos y alcances de la indagación. En la investigación es importante considerar la reci-
procidad y difusión de resultados con la población de interés, por lo que se presentara ante las autoridades los resultados obtenidos. 
Análisis de los datos. En la medida de lo posible, se audiograbaron las entrevistas semiestructuradas. En los casos en que no se 
permitieron las grabaciones, la información se registró como notas de campo y en el instrumento correspondiente.  Los archivos 
de audio e instrumentos fueron transcritos en procesador de textos y bases de datos. El vaciado de los datos fue revisado con el 
fin de garantizar la calidad de la transcripción y bases de datos para su posterior análisis.
Para el análisis cualitativo, momento en que aún se encuentra el proyecto, se seguirán los principios del análisis de contenido 
tradicional (Hsieh & Shannon, 2005). Los datos que se incluirán en el análisis serán textos narrativos e intertextos. Esta evidencia 
permitirá tener acceso a información colectivamente construida. El procedimiento se operará con el paquete de análisis de 
datos cualitativos ATLAS.ti versión 6.1.1 por GmbH, Berlin.  Para el análisis de datos cuantitativos se utilizará el programa IBM SPSS 
Statistics versión 22 y únicamente se analizará con un alcance descriptivo y comparativo.

Conclusiones y propuestas

Es un estudio primordialmente cualitativo, por lo cual la evidencia cuantitativa debe tomarse con cautela debido a que no 
se logró obtener un muestreo adecuado, y tampoco el instrumento en su apartado estructurado no fue sometido de forma 
rigurosa a un pilotaje. Al ser un estudio transversal no permite apreciar la evolución de las acciones institucionales respecto al 
fortalecimiento de la permanencia escolar:
Así mismo es importante resaltar que al momento en que se realizó el estudio se iniciaba con el departamento de tutorías y se 
formalizaban los procedimientos de actuación. Otra limitación fue que no se logró tener información derivada de estudiantes 
que abandonaron los estudios o se encuentran de baja temporal, únicamente se incluye la entrevista de estudiantes regulares. 
Por lo que la investigación sobre la interrupción de los estudios universitarios en estudiantes que se separaron de la institución 
sin concluirlos, constituye un área de oportunidad como lo indican Santelices, Catalán, Kruger y Horn (2015). Finalmente, el 
estudio etnográfico se realizó en un corto periodo de tiempo y bajo los tiempos y espacios acordados con la dependencia, 
por lo cual no se pudo realizar una aproximación más sistemática y profunda sobre las practicas que favorecen o afectan la 
permanencia escolar. 
Por otra parte, cabe reflexionar sobre la caracterización sobre la figura del estudiante tradicional en la universidad, toda vez que 
si bien se ha incrementado a nivel mundial el acceso a la universidad (UNESCO, 2009), dicho crecimiento pone al descubierto la 
incorporación de estudiantes pertenecientes a grupos socioeconómicos que anteriormente no participaban en la educación 
superior (Altbatch & McGill, 2000). Lo cual se traduce en la necesidad de adaptar las instituciones tradicionales a estudiantes 
con necesidades y demandas específicas (Bourdie & Passeron, 2003, Fonseca & García, 2016). Así el perfil personal del estudiante 
(Learreta, Cruz & Benito, 2012), debe tenerse en consideración para reflexionar sobre las acciones y programas institucionales que 
habrán de desplegarse a fin de promover su permanencia y favorecer la filiación a la institución.
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Resumen

En México, la calidad de los programas educativos están relacionados con la eficiencia terminal, pero es menester darnos cuenta 
que la mayoría de los datos que existen respecto a la misma están basados solamente en cuestiones cuantitativas que sólo llevan 
a medir el egreso o la permanencia de los alumnos en las instituciones educativas. Bajo este contexto se empieza un estudio 
cualitativo en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Silao con una eficiencia terminal promedio del 38.5% del 2010 al 
2016, en el cual el objetivo es identificar las perspectivas de los alumnos con respecto a los factores que afectan la eficiencia 
terminal y la deserción en la trayectoria académica, para ello se aplica una entrevista, en el periodo agosto – diciembre 2017, a 
20 estudiantes con problemas de rezago y reprobación, las cuales nos permiten realizar categorías de análisis que nos otorgan 
conclusiones, en los propios estudiantes, como el hedonismo y falta de motivación, así como en el desempeño docente. Es 
importante mencionar que éste estudio es solamente un primer informe que pretende generar a través de otros estudios, más 
datos cualitativos y complementar las categorías de análisis que se obtuvieron en este estudio.

Descriptores o palabras clave: Eficiencia terminal, reprobación, rezago, perspectivas, alumnos.

Introducción

La Educación Media Superior (EMS) en México, vive diversas problemáticas, entre ellas, la cobertura, la equidad, la reprobación, 
el rezago y el abandono, en 2008 con la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), se declaró la obligatoriedad de 
la Educación Media. Se ha intentado avanzar en los últimos años, a nivel nacional, estatal y, dentro de la ENMSS, respecto a la 
eficiencia terminal pero, hasta ahora los datos han sido estadísticos, en el que se develan encuestas por parte de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2004), donde se presentan solamente respuestas 
como: “no me gusta”, “falta de interés”, “causas económicas” o “reprobación”, pero, se pretende con ésta investigación buscar 
perspectivas sobre esos factores que impacten al abandono y a la eficiencia terminal.
La eficiencia terminal permite conocer el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente los estudios correspondientes 
a un nivel educativo, es decir, en el tiempo establecido para cursarlo. Por  otra parte,  evidencia las proporciones de los alumnos 
que postergan la terminación de los estudios a causa de la reprobación o por dejar sus estudios de manera temporal o definitiva. 
En éste sentido, podemos definir la eficiencia terminal como la relación del producto terminado que sale de un sistema, entre 
las materias primas e insumos que entran en el mismo (Domínguez, 2013).
Si hablamos, que la EMS es el nivel educativo o periodo de estudio de dos a tres años de duración por el que se adquieren 
competencias académicas medias para ingresar a la vida laboral o a la educación superior, siendo el nivel educativo que se le 
conoce como bachillerato o preparatoria (Landeros, 2012), entonces podemos entender que la eficiencia terminal es nuestro 
primer indicador de dicha duración y el desarrollo de las competencias en los estudiantes.
Para la SEP (2015), en términos numéricos, la eficiencia terminal es la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los 
que egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el año de egreso según la duración del plan de estu-
dios. Aquí nos damos cuenta que al analizar la eficiencia terminal es importante considerar las dificultades que se manifiestan 
de manera acumulativa, por lo cual recurrir a los actores permite una serie de posibilidades en la evaluación del rendimiento, 
un referente en el análisis del recorrido escolar de los alumnos matrículados en un ciclo o nivel educativo, para la explicación de 
los procesos educativos, para elaboraciones conceptuales, para el reconocimiento de los comportamientos de los escolares y 
de los docentes.
En la ENMS de Silao se padece este fenómeno que requiere una investigación, que más allá de los datos porcentuales reportados 
por la encuesta de la juventud, tenga el objetivo de recolectar las perspectivas de los alumnos quienes viven el problema, para 
dotar de visiones y características que ayuden a entender dicho fenómeno de forma más completa, homogénea, cualitativa y 
analítica que nos permitan conocer la visión de los estudiantes de las consecuencias de la baja eficiencia terminal.
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Objetivo.

Identificar las perspectivas de los alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, de la Universidad de Guanajuato, con 
respecto a los factores que afectan la eficiencia terminal.

Problematización.

En la ENMSS la eficiencia terminal se ve dificultada por varios factores, entre los que destacan lo académico y lo normativo. De 
acuerdo al sistema de control escolar de la misma, históricamente, la escuela presenta deserción y rezago por reprobación, 
entre 25% y 45% por generación, de un ingreso de 240 estudiantes, ocasionado por flexibilidad en los tiempos para regularizar 
las materias en adeudo¹, encontramos alumnos que pueden estar en sexto semestre y todavía no aprueban materias de primer 
semestre. No obstante la reprobación de materias en 3ra. Oportunidad es la más importante causa de abandono escolar.
En la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), marca para las instituciones que buscan el ingreso, promoción 
y permanencia al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), la eficiencia terminal como un factor determinante entre los diversos 
criterios que otorgan a estas instituciones la característica de calidad; sin embargo, este criterio es afectado por varios fenómenos 
como la reprobación, el rezago, la deserción o abandono y por ende, la baja eficiencia terminal. 
Según estadísticas obtenidas por la Coordinación de Planeación del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de 
Guanajuato, la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao ha tenido la siguiente evolución en eficiencia terminal:
1. Ciclo 2010 - 2011: 36.7% (86 alumnos) 
2. Ciclo 2011 – 2012: 39.9% (95 alumnos) 
3. Ciclo 2012 – 2013: 32.5% (78 alumnos) 
4. Ciclo 2013 – 2014: 41.8% (101 alumnos) 
5. Ciclo 2014 – 2015: 41.8% (101 alumnos) 
6. Ciclo 2015 – 2016: 38.5% (94 alumnos)
Lo cual genera un promedio general del 38.5% de eficiencia terminal, aproximadamente 92 alumnos de 240 por año, terminaron 
en el tiempo estipulado por la normatividad de tres años (seis semestres) su formación bachiller; a partir de este panorama 
surgen las siguientes dudas a atender: ¿Qué factores obstaculizan la eficiencia terminal?, ¿cuál es el papel que juega la deserción 
por reprobación?, ¿Por qué se genera tanto rezago?.
Las respuestas se buscan no a partir de los directivos o autoridades de la institución sino por la perspectiva de estudiantes, al ser 
éstos los involucrados dentro de la misma institución educativa bajo la mirada de una normatividad, un contexto, una atmósfera 
de tipo institucional, es necesario pasar por las impresiones particulares de quienes afrontan este problema. Con base en lo 
anterior se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la perspectiva de los alumnos de la Escuela de Nivel Medio 
Superior de Silao frente al abandono por reprobación y otros factores que afectan la eficiencia terminal en dicha institución?

Metodología.

Según Guzmán (2000), un criterio es la norma que se establece para juzgar o atribuir valor a una realidad. Los criterios son un ele-
mento básico para poder valorar cualquier realidad educativa, desde un proyecto hasta la actitud de los docentes y estudiantes 
de una institución escolar, por ende podemos mencionar algunos:
1. Plan de estudios:
a) Análisis interno: Identificación de los determinantes sociales y científicos propios de la disciplina que, desde una perspectiva 
histórica, influyen para que surja un plan de estudios con características.
b) Análisis externo: Evaluación de los propósitos formales del plan de estudios, en términos de comparación de una realidad 
concreta con un ideal,.
2. Programas educativos:
a) Calidad intrínseca del mismo: relación con la formación general del egresado, la relación y adecuación entre la estructura 
cognitiva de los alumnos y la estructura de la materia.

1 De acuerdo con la normatividad de la Universidad de Guanajuato, un alumno que reprueba el curso ordinario, tendrá dos opor-
tunidades para aprobarlo, de no hacerlo en la tercera oportunidad, será dado de baja automáticamente. En el mismo sentido un 
estudiante puede inscribirse al siguiente nivel del programa sin importar el número de adeudos que tenga.
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b) Desarrollo del programa: Explicitar la diferencia entre lo planificado y lo que realmente ocurre en el aula.
c) Evaluación de su propia evaluación: someter a un análisis crítico el sistema y métodos para evaluar.
d) Contexto institucional, administrativo y material: factores facilitadores o limitativos de la calidad del proceso y de los resultados 
logrados.
Con respecto a lo anterior se plantea la necesidad de identificar la perspectiva de los estudiantes que respecto a la calidad, 
desarrollo de programas y evaluación de la educación, siendo así que es un factor determinante en el proceso educativo. 
Se requiere tener en cuenta que, de forma empírica, nos damos cuenta que la prolongación del tiempo para el egreso de 6 a 
más de 7 semestres, respecto a lo establecido en el plan de estudios no concuerda con el deber ser, es decir, “el tiempo formal”, 
la información de egreso presenta dificultades respecto al número de egresados en una fecha determinada, y el porcentaje de 
alumnos que han desertado por reprobación, lo cual ronda el 30% por cohorte generacional.
Por lo tanto, es importante realizar un estudio de las perspectivas de la eficiencia terminal a los alumnos que están en séptima 
inscripción hacia arriba, los cuales son, comúnmente los que tienen materias en adeudo, rezago o lo que llamamos D1 (debe 
prerrequisito), y quienes son candidatos a dejar la institución al ser propensos a reprobar la 3ra oportunidad en alguna de las 
materias que adeudan. Buscando con ello identificar las características y factores que inciden en estas problemáticas
De esta manera se puede decir que se trata de un trabajo exploratorio, es decir, su objetivo es determinar la perspectiva de los 
alumnos, se indaga sobre ideas, pensamientos y actitudes. 
Para recuperar la perspectiva se opta por una metodología de corte cualitativo a partir del uso de la herramienta de entrevista. La 
metodología cualitativa se plantea para descubrir o plantear preguntas que ayuden a reconstruir la realidad tal como la observan 
los sujetos de un sistema social definido (Hernández, 2006). 
El paradigma cualitativo aporta significativamente las ciencias sociales a partir de abordar lo particular de los fenómenos, resaltar 
lo simbólico y la significación de los sujetos estudiados, con esto se trata de reconocer los valores de los acontecimientos que 
viven los otros en una explicación de su realidad.
Por otro lado, el paradigma cualitativo, tampoco puede tener una verdad absoluta u objetiva, sólo se busca encontrar la con-
gruencia y lo verosímil con lo que pasa en un entorno o situación determinados y así, en los datos encontrados. Es así como 
se opta por utilizar la entrevista como una oportunidad de comunicarnos de forma interpersonal con los otros, investigador y 
sujeto, con el fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto.

Primer acercamiento

A fin de identificar categorías de análisis a través de las cuales revisar el discurso que pueda generarse en una entrevista, en el 
periodo agosto – diciembre 2017 se realizó un acercamiento con alumnos de 7ª, 8ª y 9ª inscripción (ver apéndice 1, en el cual 
se mencionan solo tres alumnos), a fin de tener un panorama general de los criterios propuestos por Guzmán (2000): plan de 
estudios; programas educativos, calidad intrínseca del mismo, desarrollo del programa, evaluación de su propia evaluación, 
contexto institucional; con ello se identifican 3 categorías, de las cuales solo presentamos algunos comentarios que hicieron los 
alumnos en el primer acercamiento que se tuvo:
Categoría 1. Rezago, deserción y reprobación 

Alumno 1: “Yo pienso que habla mucho también de la calidad ¿no? Son factores importantes en una escuela porque quiere 
decir que su educación no está siendo lo suficientemente o que están exigiendo, a lo mejor, más de lo que deben.” 
Alumno 2: “Tal vez por la ideología de los adolescentes que últimamente. Bueno hay diferentes tipos de adolescentes, unos 
se centran mucho en su estudio y hay otros que andan divagando o este, básicamente echan desmadre los que se quedan. 
Creo que es la ideología de cada estudiante.” 

Categoría 2. Causas que generan rezago
Alumno 3:“Fue el relajo, aparte creo que la vulnerabilidad de la edad porque no debes materias ni de primero, ni de quinto 
y sexto semestre, si no, de tercero y cuarto, entonces es como la ideología en ese momento.” 
Alumno 2: “Ay, el desmadre (sic), básicamente, solamente fue eso.”

Categoría 3. Acciones de los profesores 
Alumno 1: “Yo pienso que no es como únicamente el profesor, sino también la parte del alumno porque puede ser que a lo 
mejor el profesor sea muy malo y si lo entiendo, pero también es que tan, el alumno, hasta dónde quiere llegar con, pues 
si, en aprender.” 
Alumno 2 : Por ejemplo, algo que me pasó a mí, que fue, este el detonante fue. Yo venía con una ideología de que ¨ay no 
pues tenía buenas calificaciones¨ entonces me daba miedo presentar los extras. Entonces de ahí me empecé a quedar, en 
primero no reprobé ninguna, en segundo tampoco. En tercero fue cuando empecé a reprobar, me dio miedo presentar, por 
ejemplo, física y ya se me fue a D1 física 2, entonces son esas cosas las que se van haciendo rezago y hasta el momento me 
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sigue dando miedo, pero pues ya que más hago.
Alumno 3: “Pues, bueno, que sean muy flojos los maestros. Bueno, flojos en el sentido de que son muy pasivos al momento 
de dar clases o muy estrictos. Tienen que ser como un intermedio para que haya un buen desempeño.”

Instrumento y categorías

Derivado de los resultados obtenidos por el acercamiento inicial, se identificaron las preguntas generadoras de datos cualitativos 
y que aportan al objetivo de la investigación:
1. ¿Qué entiendes por rezago y deserción?
2. ¿Qué es eficiencia terminal?
3. Por qué rezago, deserción y reprobación son factores de riesgo en una institución educativa.
4. ¿Qué causas generaron rezago en tu caso?
5. Qué acciones de los profesores generan rezago y reprobación
6. Algún aspecto de la normatividad permite generar rezago en esta institución
7. De qué forma los profesores apoyan a los estudiantes que se encuentran en alguno de estos factores 
8. Además de los factores académicos ¿Qué otros aspectos pueden ocasionar, rezago, reprobación o deserción, en ti y los 

estudiantes de esta escuela?
9. ¿Qué tipo de acciones realizas u omites que te impidan llevar a cabo el programa en 6 semestres?
10. ¿Qué áreas de oportunidad presenta la institución frente a los problemas de rezago, reprobación y deserción?

Resultados

Es muy necesario entender que estos resultados son solamente el primer acercamiento cualitativo a la problemática de la 
eficiencia terminal de la ENMSS, por lo cual no pueden considerarse generalizadas o definitivas, pero si un panorama general 
que nos ayudará a seguir indagando al aplicar entrevistas a más alumnos con problemas de rezago y reprobación. Hasta este 
momento, tomando las perspectivas de 20 alumnos encontramos los siguientes resultados:
Categoría 1. Rezago, deserción y reprobación.
• Los alumnos reconocen una conciencia de su responsabilidad en las tareas escolares que al no cumplirlas los han llevado 

a la reprobación y el rezago.
• Reconocen su rol como estudiantes pero no cuentan con estrategias de aprendizajes adecuadas a su nivel educativo.
• Los alumnos consideran que los docentes tienden a ser equilibrados en su práctica y evaluación.
• Reconocen una diferencia entre las exigencias de la escuela y sus propias exigencias, es decir, observan desinterés, desmoti-

vación y falta de organización en su trayectoria académica y que no necesariamente son inherentes a la escuela o docente.
• Reconocen la gran influencia que viven en un mundo globalizado, consumista y de cultura de internet y redes sociales, lo 

cual los ha llevado a descuidar su trayectoria académica.
• Consideran que la normatividad es flexible, equilibrada y prudente, pero que los alumnos no la aprovechan para su trayec-

toria académica.
• Consideran que en su vida diaria requieren desarrollar habilidades socio-emocionales que les permitan enfrentar su trayec-

toria académica y posteriormente su vida laboral.
• Categoría 2. Causas que generan rezago.
• Desinterés, desmotivación y desorganización académica por parte de los alumnos.
• Factores internos como la falta de formación pedagógica, falta de estrategias de enseñanza y actitudes inflexibles por parte 

de los docentes.
• Factores normativos como la gran flexibilidad que se les permite a los alumnos en su plan de estudios.
• Factores externos como los problemas familiares, la frustración social y la violencia que se vive en la actualidad.
• Categoría 3. Acciones de los profesores.
• Los alumnos consideran que los profesores requieren las siguientes acciones para apoyar a los alumnos:
• Asesoría y orientación efectiva, es decir, formación pedagógica y no sólo en su área de conocimiento.
• Flexibilidad de los docentes, es decir, que se enfoquen también en la parte humana del alumno y no sólo en la académica.
• Los profesores requieren considerar y modelar más los valores que tiene la Universidad de Guanajuato como un estilo de 

vida personal y por ende académico.
• Mejorar la comunicación entre los docentes y los alumnos como una estrategia de enseñanza y aprendizaje.
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Conclusiones

Conocer la perspectiva que tienen los alumnos y docentes con respecto a los obstáculos para culminar la Educación Media 
Superior, entendiendo que una gran parte de la educación está influida por las representaciones, paradigmas e ideología de los 
mismos., es conocer el mundo personal de uno de los actores que vive la educación en sí mismo.
Nos enfrentamos a círculos viciosos que se repiten generación tras generación en la ENMS de Silao, no podría romperse sin 
un acercamiento a las voces de quienes son cercanos a ella, por ello es recomendable entender que los alumnos viven ciertas 
características que, aparte de la adolescencia, los lleva a ciertos problemas para el proceso académico, desde sus pensamientos, 
emociones, sentimiento y, por ende actitudes, por lo cual es sugerible empezar a indagar más en las perspectivas que tienen 
ellos pero sería importante conocer también la perspectiva de los docentes.
Es sugerible también, poder crear espacios de abordaje para apoyarlos en sus necesidades personales y académicas (dentro de 
las posibilidades de la institución), desde cursos, talleres, pláticas, etcétera, que los lleve a la conciencia de sus motivaciones y 
proyectos de vida, a la vez que otorgarles estrategias de aprendizaje.
Por otro lado generar una capacitación de formación pedagógica que sea más eficiente para los docentes ya adscritos en la 
institución y para aquellos que en un futuro ingresarán a la institución.
La propuesta inicial de este trabajo concluye temporalmente con la perspectiva general de 20 alumnos con problemas de 
reprobación y rezago en la ENMSS y que nos ha otorgado un panorama general y a la vez la creación del instrumento que 
permita recabar datos más profundos y, a través de los cuales explicar el fenómeno y con base en ello construir alternativas que 
permitan superarlo.

Apéndice

Alumno Edad Sexo Inscripción Materias en adeudo Materias en 3ª oportunidad
Alumno 1 18 Hombre 8ª  6   3
Alumno 2 19 Hombre 10ª  8   5
Alumno 3 18 Mujer 8ª  5   2
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Resumen

La Universidad Autónoma de Sinaloa en su Plan de Desarrollo Consolidación 2021 (2018-2021) continua trabajando bajo el 
compromiso de generar acciones que permitan el crecimiento de los estudiantes que transitan por ella. Éste último Plan se 
encuentra conformado por 8 ejes estratégicos los cuales están encaminados mejorar la calidad educativa. El eje estratégico que 
al presente trabajo compete es el número 1 denominado “Innovación educativa y docencia de calidad”, el cual tiene por objetivo 
general: garantizar la calidad y pertinencia de los procesos educativos y resultados académicos de la institución,  con base en la 
innovación permanente y la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como mediante la promoción de la 
actualización y mejora de la habilitación docente, para asegurar la formación integral de sus egresados, en el cual se establecen 
como estrategia: garantizar la equidad en procesos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Así como, mejorar los 
sistemas de atención y de acompañamiento académico a los estudiantes en los distintos niveles y modalidades de la oferta 
académica. Para ello, se le solicita a cada Unidad Académica que identifique las necesidades y problemáticas, para partir de ello 
y elaborar un Plan de Acción de Intervención bajo los lineamientos que el Programa Institucional de Tutorías establece. 
El presente trabajo muestra el Plan de Acción Tutorial diseñado para entrar en acción en el ciclo escolar 2018-2019, el cual se 
elaboró a partir del análisis de la trayectoria académica de 5 años atrás, para los tres programas educativos que se ofrecen (licen-
ciatura en ingeniería en geodesia, licenciatura en ingeniería en geomática y licenciatura en astronomía) y destacando algunos 
aspectos del ciclo escolar 2017-2018 tales como, la matrícula estudiantil, la matrícula docente y su participación en el Programa 
Institucional de Tutorías, las asignaturas con mayor índice de reprobación, etc. 

Introducción

Un aspecto importante en la búsqueda de elevar la calidad en Educación Superior, es la aplicación de nuevos modelos de ense-
ñanza donde el actor principal es el alumno. Respecto a esto, la UNESCO propone centrar la atención en el crecimiento integral 
del ser humano, considerando que los sujetos escolares requiere desarrollar las siguientes habilidades: aprender a aprender, a 
hacer, a ser y a vivir juntos; es decir, en el ámbito educativo a nivel internacional la atención deberá centrarse en los sujetos y sus 
aprendizajes (Delors, 1996).
En la propuesta de una formación integral para los estudiantes, surge la necesidad de un sistema de tutorías que apoye al pro-
ceso educativo, en donde la supervisión académica de forma individual y/o grupal promueva su mejor desempeño educativo 
y desarrollo humano. 
En México, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) recomienda un programa de 
tutorías como una propuesta de atención a los alumnos, para abatir los índices de deserción, reprobación, rezago estudiantil e 
incrementar la eficiencia terminal. Derivado de lo anterior, actualmente diversas Universidades e Institutos de nuestro país, han 
diseñado e instrumentado programas de tutorías (ANUIES, 2001).
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) comparte el reto de brindar educación atendiendo indicadores de calidad que le 
permitan formar profesionistas competitivos con sentido ético y humanístico. A través de un proceso de acompañamiento 
durante de trayecto de formación educativa por un tutor previamente capacitado... La UAS ha diseñado el Programa Institucional 
de Tutorías (PIT-UAS) e implementado en los niveles de Educación Medio Superior (EMS) e Instituciones de Educación Superior 
(IES) de acuerdo a las propuestas de la ANUIES y atendiendo a los lineamientos enmarcados en el Plan Buelna de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2005-2009 (Cuén, 2005).
Partiendo del  PIT-UAS, la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio (FACITE) diseñan e implementa un Plan de Acción Tutorial 
a través del cual se conduce para identificar e intervenir en las problemáticas de la deserción, reprobación, rezago académico 
que se presentan en los jóvenes estudiantes.
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Desarrollo

Los seres humanos somos cambiantes, lo que el día de hoy podríamos percibirlo como problema el día de mañana podríamos 
verlo como una simple experiencia. Es por ello que, cada ciclo escolar el departamento de tutoría, en colaboración con admi-
nistrativos, docentes y tutores de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el espacio, se dan a la tarea de realizar un diagnóstico de 
las necesidades actuales de los estudiantes para diseñar las estrategias de intervención con el objetivo de prevenir y/o abatir la 
deserción, la reprobación y el rezago académico. 

1.- Diagnóstico de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio actualmente cuenta con una matrícula de 210 estudiantes, distribuidos entre los 
tres programas educativos que ofrece, la Licenciatura en Ingeniería Geodésica, Licenciatura en Ingeniería Geomática y Licencia-
tura en Astronomía.
Tabla 1.- Matrícula estudiantil del ciclo escolar 2017-2018. 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio

Programas educativos

Licenciatura en Ingeniería Geodésica Licenciatura en Ingeniería 
Geomática Licenciatura en Astronomía

Matrícula estudiantil ciclo escolar 
2017-2018 145 25 40

1.1.- Índices de ingreso, deserción, rezago por cohorte generacional de 5 años anteriores y la matrícula del ciclo 2017-2018.
A partir de la realización del seguimiento de la trayectoria académica para cada uno de los programas educativos, de los últimos 
5 años, se obtuvieron los siguientes datos.

Licenciatura en Astronomía

Cohorte
Ingreso a la 

licenciatura en 
astronomía

Desercion de la 
carrera Rezago

Alumno 
regular en otra 

licenciatura

Alumno regular 
en astronomía

Alumno regular en astro-
nomía que se inscribió 
en otra licenciatura al 
solicitar ceneval, o que es 
rezago de otra cohorte 
generacional

Matrícula actual  en 
el ciclo 2017-2018

2013-2018 10 4 4 1 1 2 3

2014-2019 18 8 3 1 4 3 7

2015-2020 4 3 0 1 0 0 0

2016-2021 17 7 1 0 9 0 9

2017-2022 21 7 0 0 14 0 21

Licenciatura en Astronomía

Cohorte
Ingreso a la 

licenciatura en 
geomática 

Desercion de la 
carrera Rezago

Alumno 
regular en otra 

licenciatura

Alumno regular 
en geomática

Alumno regular en geo-
mática que se inscribió 
en otra licenciatura al 
solicitar ceneval, o que es 
rezago de otra cohorte 
generacional

Matrícula actual  en 
el ciclo 2017-2018

2013-2018 8 4 1 1 2 2 8

2014-2019 9 1 1 3 4 8 9

2015-2020 3 3 0 0 0 5 3

2016-2021 4 2 1 0 1 0 4

2017-2022 4 1 0 0 2 1 4

Tabla 2.- indicadores de la Licenciatura en Astronomía. 
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Licenciatura en  Ingeniería  Geodesia

Cohorte
Ingreso a la 

licenciatura en 
geodesia

Desercion de la 
carrera Rezago

Alumno 
regular en otra 

licenciatura

Alumno regular 
en geodesia

Alumno regular en 
geodesia que se inscribió 
en otra licenciatura al 
solicitar ceneval, o que es 
rezago de otra cohorte 
generacional

Matrícula actual  en 
el ciclo 2017-2018

2013-2018 62 26 9 4 23 7 62

2014-2019 40 16 8 4 12 12 40

2015-2020 33 14 2 0 17 6 33

2016-2021 53 22 5 0 26 3 53

2017-2022 32 1 0 0 31 4 32

Tabla 3.- indicadores de la Licenciatura en Ingeniería Geomática.

Tabla 4.- indicadores de la Licenciatura en Ingeniería Geodesia.
1.2.- Procedimiento para darse de baja y motivos más comunes por los cuales el estudiante deserta. 
Para identificar los motivos de deserción, el estudiante que acude a control escolar para darse de baja y que le sea entregada 
su documentación, primeramente debe acudir al departamento de tutorías donde externa los motivos de su baja, la persona 
responsable del departamento analiza la situación y dependiendo el caso interviene:

• Intentando convencer  al estudiantes de que continúe con sus estudios en la Facultad.
• Dando la opción de que elija otra licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa.
• Motivándolo para que estudie en otra Universidad. 

De no poder convencer al estudiante de continuar sus estudios en la Facultad, se le solicita que llene un formato, el cual contiene 
sus datos generales y los motivos por los cuales deserta. 
A partir del análisis de los datos obtenidos del formato de baja los principales motivos por los cuales los estudiantes desertan 
se encuentran: 

1. Cambio de escuela
2. Falta de expectativas (no era lo que ellos esperaban)
3. Carga curricular(las asignaturas se les hacen muy complejas)
4. Cambio de residencia
5. Dificultad económica

1.3.- Asignaturas con mayor índice de reprobación en el ciclo escolar 2017-2018. 
Por otra parte se realizó un diagnóstico de las asignaturas que tuvieron mayor índice de reprobación durante  el ciclo escolar 
2017-2018, obteniendo como resultados que las asignaturas de mayor complejidad se concentran en el tronco común de la 
carrera (1er y 2do grado). 

No. Asignatura
1. Álgebra, trigonometría y geometría analítica

2. Cálculo integral

3. Instrumental geodésico

4. Lectura, redacción y comprensión de textos 
científicos

5. Fundamentos de geodesia y geomática

6. Prácticas de instrumental geodésico

7. Prácticas de topografía II

8. Cálculo diferencial

9. Álgebra lineal
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Tabla 5.- Asignaturas con mayor índice de reprobación del ciclo escolar 2017-2018.
1.4.- Planta docente y su participación en la acción tutorial. 
La planta docente con la que cuenta la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y la participación que estos tienen como 
tutores y asesores disciplinares es la siguiente.

Programa
Educativo Planta Docente Tutores Asesores

Disciplinares

Astronomía 12 7 2

Geomática 20 14 1

Geodesia 20 14 1

Tabla 6.- Planta docente, tutores y asesores disciplinares. 
2.- Plan de Intervención de la Acción Tutorial. 
A partir de estos indicadores obtenidos se proponen tres niveles de intervención buscando que permitan atender  la problemá-
tica presentada desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el egreso del estudiante al ciclo escolar.  
A continuación se describen cada uno de los niveles y las actividades que en ellos se realizan: 

2.1.- Nivel informativo 
a) Curso de inducción: el objetivo del curso de inducción es generar y/o contribuir a la construcción de una identidad univer-
sitaria así como un sentido de pertenencia en los alumnos de nuevo ingreso mediante el conocimiento de la historia de la 
Universidad y de la Facultad, de las instalaciones de la Facultad, y de los planes y programas de estudio.
b) Campaña de socialización del PIT: durante el mes de Septiembre se llevará a cabo la socialización del PIT y del PAT con la 
comunidad escolar. 
c) Campaña de difusión del PIT. Realizar un seminario de formación integral y profesional donde se les brinde a los estudiantes 
conferencias, talleres, cursos relacionados con las necesidades personales y académicas que presenten. 
d) Escuela para padres. Realizar una conferencia para los padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso para establecer 
un canal de comunicación.

2.2.- Nivel preventivo
a) Tutoría grupal: Realizar 3 sesiones de la tutoría grupal por semestre (septiembre, octubre y noviembre).
b) Asesoría disciplinar: dar a conocer a los estudiantes la red de asesoría disciplinar y las áreas del conocimiento en las que 
pueden ser atendidos, así como los horarios y espacios de atención. 
c) Reuniones con academias, colegiados, tutores, consejo técnico y asesores disciplinares. Realizar una sesión integral donde se 
aborden los aspectos que obstaculizan o propician el desarrollo académico y personal de los jóvenes estudiantes.  
d) Canalización: realizar la canalización de manera pertinente y oportuna y dar seguimiento a la misma.
e) Programación de periodo de exámenes parciales. Programar dos periodos de exámenes parciales y uno de recuperación, 
previo al periodo de exámenes ordinarios. Reportar a jefatura de carreras las calificaciones para efecto de monitorear el aprove-
chamiento académico. 

2.3.- Nivel remedial 
a) Cursos de regularización: programar cursos de regularización previa al periodo de exámenes extraordinarios, a partir del índice 
de reprobación, tomar las 10 asignaturas con mayor índice. Dichos cursos estarán a cargo de los asesores disciplinares de cada 
área del conocimiento y de los asesores par.

Conclusiones o Propuestas

La acción tutorial en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio ha venido conci-
biéndose, desde 2006 año en que inició, como un programa de intervención para remediar los problemas de deserción, repro-
bación y rezago académico.. No es sino a partir del 2015, del análisis de las experiencias que se han presentados en la diferentes 
Unidades Académicas de la UAS, que se ha venido trabajando en el fomento de una cultura preventiva de la acción tutorial, en 
aras de alcanzar un mayor impacto en los indicadores académicos. Es por ello que, cada Unidad Académica está obligada a la 
realización de un Plan de Acción Tutorial que atienda a las necesidades particulares de sus estudiantes y en relación a los recursos, 
humanos y materiales, con los que cuenta. 
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La acción tutorial comienza como un aspecto informativo el cual tiene por objetivo acoger al estudiante en su ingreso al ciclo 
escolar, dar a conocer la historia de la UAS y de la Facultad, mencionarles los servicios les brinda la universidad, cómo, cuándo y 
dónde pueden tener acceso a ellos, así como establecer un canal de comunicación con los padres de familia. 
El nivel preventivo se realiza a lo largo del ciclo escolar teniendo como objetivo monitorear de manera permanente el desempeño 
académico y personal del estudiante a través de las sesiones de la tutoría grupal, de la detección y canalización realizadas por el 
tutor, de las reuniones de academias, colegiados, docentes y tutores, asesoría académica permanente para aquellos  estudiantes 
que presentan dificultades en la adquisición del aprendizaje, y de la implementación de periodo de exámenes parciales. 
Por último, el nivel remedial realizando cursos para aquellos estudiantes que han reprobado una o varias asignaturas y que 
además se encuentran en riesgo de promoción de grado.
Se propone que, 

• Contar con una cobertura del 100% de la Acción Tutorial en la totalidad de la matrícula estudiantil.
• Incorporar el 90% de la matrícula docente, a la red de tutores y asesores disciplinares. 
• Diseñar e implementar actividades extracurriculares que coadyuven al desarrollo integral de los estudiantes y docentes.
• Continuar fomentando la cultura preventiva donde participe toda la comunidad que labora en la Facultad.
• Vincularse con la totalidad de servicios educativos que ofrece la universidad para contribuir en la disminución de los 

índices de reprobación, del rezago académico, y la deserción escolar.
• Evaluar y dar seguimiento a la acción tutorial implementada.
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Resumen

El presente documento  se realiza con el propósito de describir el proceso realizado y los resultados obtenidos  con la implemen-
tación de un Plan Integral de Tutoría Universitaria para atender la necesidades académicas de los tutorados con la intención de 
disminuir el índice de reprobación y abandono presentados durante los primeros tres cuatrimestres  en un grupo de alumnos de 
la carrera de TSU en TIC área Sistemas Informáticos, de la Universidad Tecnológica de Cancún,  tomando  como base el Plan de 
Acción Tutorial del Programa Institucional de Tutoría implementado actualmente en la Institución, combinándolo con diversas 
actividades del Programa Integral ASUME e impartiendo pláticas con el apoyo de los departamentos de Servicios Médicos y de 
Desarrollo Integral del Alumno, siendo todos en conjunto elementales para su diseño.

Introducción

El modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas propone una formación con visión humanista; contemplan-
do a los alumnos como seres integrales, cuyas vocaciones, actitudes, conocimientos y destrezas deben ser incitados armónica-
mente para que puedan florecer a plenitud.  (Universidades Tecnológicas, 2006). La tutoría es una de las funciones primordiales 
que impulsa la formación integral de los alumnos de las instituciones de nivel superior a pesar de que los diversos programas de 
tutoría enfrenten diferentes retos académicos durante su ejecución en las aulas en las que se implementan (Álvarez Pérez, 2002, 
2013), y como tutores universitarios necesitamos realizarla en forma permanente y continua, buscando las estrategias necesarias 
que ayuden a fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de nuestros tutorados.
El Programa Institucional de Tutoría (PIT) implementado actualmente en la universidad contempla a la Tutoría como la acción 
de acompañar en forma individual y grupal a los tutorados a lo largo de su trayectoria académica con el objetivo de detectar y 
atender posibles áreas de oportunidad. Para realizar este acompañamiento los tutores llevan a cabo la tutoría en tres diferentes 
modalidades:

• Tutoría individual, con esta modalidad el tutor atiende y da seguimiento personalizado a los tutorados con el objetivo de 
identificar y canalizar sus diferentes necesidades hacia las instancias correspondientes. 

• Tutoría Grupal, por medio de la cual cada tutor acompaña y da seguimiento académico a los tutorados con el propósito de 
detectar y atender en forma oportuna situaciones que podrían afectar su aprovechamiento y permanencia en la carrera.

• Tutoría de Estadía, seguimiento realizado por un Profesor de Tiempo Completo asignado a cada alumno para orientar y 
supervisar la realización de sus prácticas profesionales en aspectos administrativos.

Estas modalidades de la tutoría a su vez, se llevan a cabo en las tres etapas durante la estancia de los alumnos en la universidad:
1. Durante los primeros dos cuatrimestres, los tutores trabajan con la Integración y Adaptación de los alumnos con el objetivo 

de apoyarlos para que conozcan y se adapten al sistema de la universidad.
2. Durante el tercero y cuarto cuatrimestre se trabaja con la etapa de Desarrollo Académico, con la finalidad de apoyar al 

estudiante en su desempeño académico.
3. La tercera etapa se plantean actividades para dar el seguimiento a la Profesionalización y Titulación, llevada a cabo durante 

el quinto y sexto cuatrimestre con el objetivo de contribuir en la formación profesional del alumno, preparándolo para su 
titulación e integración en el campo laboral. (Pech, 2016)

Con el objetivo de fortalecer la función tutorial para atender y dar seguimiento a las necesidades personales, económicas y 
académicas de los alumnos, se diseñó del Plan Integral de Tutoría Universitaria apegado al Programa Institucional de Tutoría 
buscando su fortalecimiento por medio del desarrollo continuo de nuevas estrategias y actividades.
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Programa ASUME

El programa ASUME es un programa de desarrollo humano dirigido a todas las personas que deseen superarse, consiste en 
desarrollar los valores necesarios para formar seres humanos responsables, felices, de paz y comprometidos consigo mismos, con 
su familia, trabajo y país. ASUME A.C es una asociación civil que nació en México en 1980, cuya fundadora fue la Sra. Soumaya 
Domit de Slim, sus siglas representan el nombre de la Asociación de Superación por México, esta asociación surge con el objetivo 
de contribuir al desarrollo integral de las personas motivándolas a entrar en contacto con ellas mismas e iniciar un proceso 
encaminado a la búsqueda constante de su propia superación, con el fin de ser mejor persona y enriquecer el entorno en el que 
se desenvuelva.  (ASUME A.C., 2018) Se basa en los siguientes tres puntos: 
1. Superación constante, 
2. competencia conmigo mismo, 
3. la superación equilibrada en ocho aspectos: Físico, Afectivo, Social, Económico, Estético, Intelectual, Moral y Espiritual.

Desarrollo

A continuación, se presenta el proceso por medio del cual se diseñó el Plan Integral de Tutoría Universitaria y los resultados 
logrados. Su desarrollo se originó al analizar el comportamiento de la matrícula de un grupo de alumnos del programa educativo 
de TSU en TIC área Sistemas Informáticos en el cual el índice de deserción fue alto durante los primeros cuatrimestres.

Funciones del tutor y actividades realizadas en la tutoría durante cuarto y quinto cuatrimestre

Como punto de partida, en la tabla 1 se presenta el comportamiento de la matrícula de los primeros tres cuatrimestres de un 
grupo de la generación 2016 – 2018, en el que se puede observar el número de bajas presentadas por cuatrimestre, causa 
principal por la que buscaron estrategias y actividades que permitieran lograr la permanencia de los 25 alumnos que por fusión 
de grupos iniciaron el cuarto cuatrimestre:

Tabla No. 1 Análisis de la matrícula del grupo SI31

1. Diagnóstico cuatrimestral inicial

De acuerdo a las actividades establecidas en el PIT, el diseño del Plan de acción Tutorial es una de las primeras actividades que 
cada tutor debe realizar al inicio de cada cuatrimestre, éste diseño comienza con la elaboración de un diagnóstico cuatrimestral 
inicial, de acuerdo a los resultados obtenidos se determinan las actividades a realizar según la etapa en la que se realice la tutoría. 
El Plan Integral de Tutoría desarrollado contempló el diseño de dos  Planes  de Acción Tutorial, aplicados durante el cuarto y el 
quinto cuatrimestre de los alumnos. El primer plan fue desarrollado con en base al diagnóstico realizado agregando actividades 
de integración y de motivación del programa ASUME debido a la fusión de dos grupos, sin embargo, aún se presentaron cinco 
bajas. Al inicio del quinto cuatrimestre  del ciclo enero - abril, con el propósito de reforzar el Plan Integral de Tutoría, apoyar y 
propiciar la permanencia de los alumnos, se agregaron nuevas actividades del programa ASUME buscando fortalecer las que 
fueron realizadas anteriormente, realizando como primera actividad el diagnóstico cuatrimestral  inicial del plan por medio de:

• Un diagnóstico grupal, realizado por medio de una encuesta académica.
• Un diagnóstico individual, incorporando la participación individual de los alumnos por medio de las siguientes estrategias 

y dinámicas tomadas del Programa Integral ASUME 
• Análisis de línea de vida
• Desarrollo de un análisis de fortalezas y debilidades personales y académicas
• Test de autoestima
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2. Análisis de los resultados obtenidos del diagnóstico inicial, estudiando los  ámbitos académico, personal y 
socioeconómico.

a) Del análisis del ámbito académico se identificaron los siguientes resultados:
• De acuerdo a las asignaturas cursadas de primero a tercer cuatrimestre, el 90% de los alumnos considera tener las 

 competencias académicas.
• Con relación a los conocimientos con los que cuentan, el 90%  piensa que necesita fortalecer los conocimientos en desa-

rrollo de aplicaciones, un 30% en bases de datos y un 20% en redacción.
• También se identifica que un 20% de los alumnos consideran que podrían abandonar los estudios por problemas académicos. 
• El 85% planea continuar la ingeniería al finalizar el TSU.
b) Con respecto al ámbito personal, se identificaron los siguientes factores personales que podrían impactar en el desarrollo 

académico  de los alumnos:
• Un 15%  informa que tiene dificultades para participar e integrarse socialmente. 
• Un 20% requiere pláticas de autoestima, motivación y superación personal. 
• Un 10% enfrenta situación de depresión o trastorno alimenticio.
• Un 20% enfrenta problemas familiares que pueden impactar la terminación de sus estudios.

c) Finalmente, en relación a los factores económicos se obtuvieron los siguientes resultados:
• Un 50% necesita trabajar para complementar sus gastos personales.
• El 45%  cuenta con alguna beca académica.
• Un 30% Enfrenta problemas económicos que podrían impactar la finalización de sus estudios

3. Diseño del Plan Integral de Tutoría Universitaria

Para atender las diferentes áreas de oportunidad detectadas por medio de los diagnósticos realizados, y de acuerdo al Plan de 
Acción Tutorial señalado por el PIT, se diseñó el Plan Integral de Tutoría Universitaria utilizando una combinación de las siguientes 
actividades:

a) Actividades institucionales realizadas con el apoyo por de departamentos de Desarrollo Integral del Alumno y Servicios Médicos.
b) Actividades y estrategias del Programa Integral ASUME A.C.; el cual consta de diferentes temas  que refuerzan y fomentan la 

autoestima, la valoración de la vida y de las personas, la inquietud por la superación continua, el desarrollo de la capacidad 
crítica y un pensar equilibrado. (ASUME A.C., 2018).

c) Talleres y asesorías específicas impartidas por profesores de la carrera para atender las necesidades académicas indicadas 
por los alumnos.

4. Resultados de la ejecución del Plan Integral de Tutoría Universitaria

Al atender las necesidades identificadas por medio de las diversas actividades planteadas en los Planes de acción tutorial cuatri-
mestral para cuarto y quinto cuatrimestre  se logró:
• Identificar y atender cinco alumnos en situación de vulnerabilidad, canalizando uno al departamento de Desarrollo Integral 

del alumno y otro al de Servicios Psicológicos.
• Solicitar e impartir un taller para atender los aspectos académicos señalados por los alumnos con relación a asignaturas de 

desarrollo de aplicaciones y bases de datos, en las que necesitaban reforzar conocimientos.
• Dar atención y acompañamiento académico personalizado, identificando a tres alumnos en situaciones personales con 

riesgo de reprobación y deserción.
• Impartir pláticas de motivación, nutrición, creatividad y pensamiento crítico, por los departamentos de Desarrollo Integral 

del Alumno y de Servicios Médicos.
• Actividades de convivencia e integración al aire libre y en el domo deportivo de la universidad.

5. Plan Integral de Tutoría Universitaria

a) Actividades aplicadas en el cuarto cuatrimestre, sep – dic 2017:
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b) Actividades aplicadas en el quinto cuatrimestre, enero – abril 2018
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Conclusiones

En conclusión, se considera que es importante reconocer que a pesar de existir una gran cantidad de investigaciones y publica-
ciones sobre qué hacer o no hacer en nuestra función como tutores, aún no existe una receta específica que defina como reali-
zarla, porque interactuamos con seres humanos que enfrentan diferentes emociones diariamente en sus vidas y que requieren 
de estrategias que  les faciliten su integración y desarrollo en el medio académico-profesional. 

La aplicación del plan integral de tutoría universitaria permitió mantener la matrícula del quinto cuatrimestre sin bajas, tal como 
se muestra en la tabla 2, en la cual se presenta la matrícula de cuarto y quinto cuatrimestre, iniciando del sexto cuatrimestre con 
el 100% de la matrícula que finalizó el quinto cuatrimestre.

A la fecha el grupo continúa con la misma matrícula durante el proceso de estadías. Por lo que, de acuerdo a estos resultados, 
se considera que implementar actividades y estrategias integrales permiten fortalecer los valores de los alumnos como seres 
humanos, fortaleciendo su confianza y seguridad personal buscando generar experiencias y emociones positivas que produzcan 
pensamientos optimistas y amplios, que a su vez permitan fortalecer tanto su estado de ánimo como el uso y desarrollo de las 
capacidades personales, para ampliar sus posibilidades de éxito.
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• Factores asociados al abandono escolar
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• Programas de inducción, integración y atención a los estudiantes.

Nivel del sistema escolar: Educación Superior 
Nombre(s) del(los) autor(es) iniciando por apellidos y correo(s) electrónico(s). 
Fragozo Torres Zoley Cristina   zfragoso@cuc.edu.co
Villarreal Jimenez Marla Fairuth  mvillarr4@cuc.edu.co 
Institución: Universidad de la Costa CUC, Barranquilla / Colombia
Dependencia: Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Área a la que pertenece(n): Dirección de Bienestar Estudiantil.

Resumen

PASPE es un modelo de acompañamiento integral que, a través de un seguimiento personalizado y continuo, identifica y analiza 
factores, variables y patrones de deserción que se presentan en la Institución, recopila información relevante del estudiante (da-
tos sociodemográficos, historial académico, acciones de acompañamiento realizadas, etc.) de diferentes fuentes institucionales, 
que permiten definir estrategias de acompañamiento enfocadas en sus problemáticas actuales. Emprendiendo acciones y opti-
mizando esfuerzos se trabaja articuladamente con la academia, liderado desde la Dirección de Bienestar Estudiantil con el apoyo 
del Decano y un docente de cada programa se realiza seguimiento a los estudiantes, identificando aquellos que presentan riesgo 
de desertar para brindar una intervención oportuna y pertinente a las dificultades que presentan,  favoreciendo el óptimo des-
empeño académico y personal con miras a la permanencia y la culminación de su proyecto de vida profesional.  Las estrategias 
implementadas,  buscan fortalecer las competencias personales, académicas, comunicativas y profesionales de los estudiantes 
por medio de asesorías académicas, monitorias,  tutorías, talleres, nivelatorios, intervenciones curriculares, entrenamientos en 
procesos cognitivos; además, ofrece una orientación psicológica que se realiza a través de asesorías individuales, intervenciones 
grupales y entrenamientos a solución de problemas que van orientados a la promoción y prevención de la salud mental. 

Introducción

Socializar un protocolo de intervención y seguimiento para la permanencia y graduación estudiantil que contiene fase de eva-
luación (como se recopila información relevante del estudiante de diferentes fuentes institucionales e identificación de factores 
asociados con la deserción), intervención (descripción de las diferentes estrategias implementadas en PASPE) y el impacto en la 
tasa de cobertura y tasa de permanencia institucional. 

Desarrollo

Este modelo de intervención, surge de las siguientes investigaciones realizadas:
1. Estudio de causas e indicadores de la Deserción académica de los estudiantes, Cohorte 2006 II – Periodo comprendido 

entre 2007 II y 2012 II. 
2. Análisis explicativo de los factores socioeconómicos, académicos, institucionales e individuales en el abandono tardío de 

los estudios superiores y la no graduación. 
3. Factores determinantes en la relación universidad-egresados.
4. Personalidad, autoeficacia y su relación con la permanencia y la deserción en la universidad de la costa, CUC.
• Fase de Caracterización e identificación de los factores y variables que inciden en la deserción 
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• Fase de Estrategias de intervención, difusión y seguimiento estudiantil (Proceso de Inducción estudiantes y padres de 
familia)

• Fase Impacto en tasas de cobertura y deserción.

Conclusiones o propuestas

Las estrategias implementadas en PASPE se encuentran alineadas con los objetivos misionales de la institución, y han permitido 
promover el respeto a la diversidad de etnia, género, orientación sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo e identifi-
cación de condiciones de atención especial, logrando una evaluación permanente acerca de los temas abordados y una mayor 
participación de los estudiantes a las actividades y servicios ofrecidos que inciden positivamente en las tasas de deserción.   La 
información obtenida a través de PASPE, permite consultar y generar elementos que faciliten la toma de decisiones y el desarrollo 
de estrategias basadas en planes de mejora que favorezcan la consecución de los objetivos tanto de la institución como ente 
formativo, como de los estudiantes en términos de su proyecto de vida. Es por esto que el acompañamiento al estudiante y la 
comprensión de sus necesidades se convierte en una pieza fundamental de la institución. Desde su inicio en el 2009, PASPE ha 
implementado actividades que permitieron fuera reconocido por el Ministerio de Educación como una de las quince mejores 
experiencias significativas para la Permanencia en Educación Superior a nivel nacional (MEN, 2015)
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Programa de inducción, como acción tutorial para favorecer la permanencia

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia (Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica 
tutorial). 
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Resumen

El trabajo describe el escenario de una Universidad Tecnológica del estado de Yucatán, específicamente en carreras de corte 
industrial. En la que se promueven  acciones tutoriales en relación con la deserción y abandono, en los primeros cuatrimestres 
de la vida universitaria. Se plantea la inducción como una acción tutorial para favorecer la permanencia de los alumnos de nuevo 
ingreso. 
El objetivo inicial de este trabajo, es describir brevemente las principales características del programa de inducción que se 
implementa en la División Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con el objeto de compartir experiencias que 
puedan servir como referencia para otra universidad o institución con características similares.
Palabras clave: Universidad, Inducción, Tutoría, Acción tutorial, Permanencia.

Introducción

La integración, permanencia y egreso de los estudiantes de la Educación Superior sigue constituyendo un desafío para las 
Universidades e Instituciones de educación superior. De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Educación Pública en 
el 2017, el porcentaje de abandono escolar en educación superior oscila entre el 8.5 % y 7.5% a nivel nacional. 
Dado que el abandono escolar es un problema multifactorial para el que no existe una sola solución, ya que se ven involucradas 
variables como: problemas económicos, los antecedentes académicos, problemas familiares y personales, de salud, el entorno, 
la reprobación, etc. Se hace necesario que, las instituciones educativas de educación superior, implementen estrategias dirigidas 
a combatir estas cifras, tomando en consideración las variables que afectan de manera directa esta situación en su entorno.
En particular, en nuestro país, la tutoría ha cobrado un peso relevante, pues parte de las problemáticas de la educación superior 
como son: la reprobación, el rezago y la deserción, se considera que podrán disminuir mediante el seguimiento y acompaña-
miento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar (ANUIES, 2000).
La División Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana  cuenta con un programa de tutoría teniendo como objetivos: 
1) Reducir la deserción de los alumnos en los programas educativos que se imparten  en la División Industrial, y
 2) Facilitar la estancia de los alumnos en su trayectoria por la universidad para que concluyan en tiempo y forma sus estudios. 
Dicho programa, define la tutoría como un proceso  sistemático de orientación académica y acompañamiento continuo, du-
rante la formación académica de estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada y oportuna que brinda un 
profesor tutor, a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, promoviendo el mejoramiento de su desempeño académico y 
evitando la deserción escolar, conforme a ciertos mecanismos de monitoreo, control  y evaluación entre otros.
Para la implementación del programa divisional y la consecución de los objetivos planteados, se realizan diversas acciones tuto-
riales, siendo la Inducción a los alumnos de nuevo ingreso, una de las más importantes para incorporar al alumno a la universidad.
La inducción, tiene como objetivo orientar e integrar a los alumnos de nuevo ingreso a sus diversos programas educativos, a fin 
de favorecer su permanencia en la institución. Esta actividad se lleva a cabo durante el cuatrimestre septiembre-diciembre, en 
el cual se realiza una reunión por programa de estudio, donde se presentan: al coordinador de la carrera, el mapa curricular de la 
carrera, al tutor de cada grupo, así como la ubicación de  áreas de los laboratorios que pertenecen a cada familia de carrera, así 
como los proyectos que se desarrollarán durante la estancia en la universidad.
En el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, a través del programa de inducción, se atendió a 420 alumnos de nuevo ingreso 
a la división industrial, distribuidos en 16 grupos: siete grupos eran de mecatrónica (187 alumnos), cuatro grupos de manteni-
miento (108 alumnos), tres de procesos industriales (61 alumnos) y dos grupos de energías renovables (64 alumnos).
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Desarrollo

El programa de Inducción al ingreso de la vida Universitaria ha sido pensado para facilitar la adaptación del estudiante a la 
universidad, proporcionando  información general de la Universidad, los servicios y oportunidades que ofrece, así como reco-
mendaciones útiles para la vida universitaria. Esta actividad tutorial se lleva a cabo durante dos días correspondientes a la primera 
semana del cuatrimestre y está organizada en tres etapas:

1) “Plática de inducción”: Tiene como objetivo, proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información sobre: los ante-
cedentes, misión, visión, plan de estudios, reglamento, servicios y programas que les ofrece la División y la Universidad;  
que permita, al alumno de nuevo ingreso, conocer lo referente a la identidad institucional para facilitar su integración a la 
universidad. En esta plática participan: el Director de la división, los Coordinadores de Carrera, los tutores de grupo, personal 
del Programa de Tutorías (PROTU) y el Jefe de laboratorios. Esta actividad tiene una duración de 120 min., se realiza en un 
auditorio y se presenta material audiovisual para acompañar la presentación. Al término de la plática, se organiza a los 
estudiantes en equipos para participar en la etapa dos del programa de inducción: el rally.

2) “Conoce tu universidad”: Esta actividad consiste en un rally, cuyo objetivo es estimular la participación, creatividad, ingenio y 
el trabajo en equipo de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, a través de la sana convivencia y la competencia 
académica, en la que apliquen sus habilidades y destrezas, así como sus conocimientos sobre las instalaciones y servicios 
que les ofrece la universidad. Esto con el propósito de conocer y ubicar cada una de las áreas, departamentos, laboratorios 
de la Universidad con las cuales deberán estar familiarizados.

 Para la realización del rally, se organiza a todos los estudiantes de nuevo ingreso en equipos de 12 personas máximo for-
mados por alumnos de todas las diferentes carreras. A cada grupo, se le asigna un color como medio de identificación. Así 
mismo, cada grupo está liderado por un alumno de cuatrimestres más avanzados, quienes son los responsables de acom-
pañar a los estudiantes de nuevo ingreso en su recorrido por las instalaciones de la universidad. El rally tuvo como bases 
diez departamentos y/o servicios de la universidad, tales como: el Centro de copiado e impresión de trabajos, la biblioteca, 
la dirección de la división industrial, control escolar, laboratorios de pesado 1 y pesado 2, oficinas del programa de tutoría 
(PROTU), enfermería, cafetería y el Centro de Servicios y Apoyo al Estudiante (CSAE). Cada base tuvo a un profesor tutor a 
cargo, quien era el responsable de asignar a los equipos una actividad ya sea lúdica, creativa y/o deportiva y verificar que 
los alumnos desarrollaran dicha actividad a la perfección para poderles dar la pista que los llevaría a la siguiente base. Cada 
equipo tenía una hoja de control, para verificar que haya hecho el recorrido completo, en dicha hoja se encontraban unos 
recuadros que debía llenar correctamente el tutor responsable de cada base, una vez que el equipo hubiera concluido con 
la actividad asignada a la base.

3) “Enamórate de tu carrera”: Es la tercera etapa del programa de inducción, y consiste en una serie de talleres en donde los 
alumnos de nuevo ingreso pueden realizar alguna actividad propia de la carrera que eligieron. De acuerdo con estadísticas 
a nivel nacional, es en los primeros cuatrimestres o semestres en los que se presentan los índices más altos de deserción 
y abandono escolar, señalando como principales motivos de esto: la escasa o nula orientación vocacional que tienen el 
estudiante, la toma de decisiones con base a información escasa referente al perfil de egreso de la carrera que eligieron, los 
problemas económicos y la baja adaptación al entorno escolar. De ahí la importancia de informar de manera adecuada a 
los estudiantes de nuevo ingreso acerca del perfil profesional de su carrera y su relación con el mundo laboral, a fin de que 
el estudiante elabore un proyecto de vida profesional con metas claras que lo motiven a concluir sus estudios.

Es por ello, que la actividad “Enamórate de tu carrera”, consiste en la impartición de una serie de pequeños talleres relacionados 
con cada una de las carreras que ofrece la División, impartidos en una sola emisión y con una duración no mayor a 6 horas e 
impartidos por profesores del área específica de formación.  El  objetivo de esta actividad es realizar una serie de pequeños 
talleres, en los que el estudiante de nuevo ingreso a la universidad pueda vivenciar actividades relacionadas con la carrera 
profesional que ha seleccionado, a fin de que visualice el potencial de su carrera y tenga una idea más clara de lo que realizará 
en el mundo laboral.
En el cuatrimestre septiembre- diciembre 2017, en la división industrial, se impartieron un total de cinco talleres durante el 
programa de inducción; siendo estos:

a) Taller de Carritos Solares: Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Técnico Superior Universitario en Energías 
Renovables, teniendo como objetivo general que los alumnos se familiaricen con el funcionamiento e instalación de pane-
les fotovoltaicos. Y como objetivo específico: que el alumno utilizara un panel fotovoltaico para alimentar una carga eléctrica 
que permita el deslizamiento de un carrito solar elaborado con material reciclado. Dicho taller, fue implementado en la 
explanada principal de la universidad, al aire libre y los alumnos tuvieron la oportunidad de construir sus carritos utilizando 
materiales de reciclado como botellas de Peet, y otros utensilios de plástico y madera.
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b) Taller conociendo la Mecatrónica: Este taller, estuvo dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Técnico Su-
perior Universitario en Mecatrónica, área instalaciones eléctricas eficientes y área automatización; teniendo como objetivo 
general que el alumno ampliara su conocimiento y experiencia de la carrera que ha elegido estudiar. Y como objetivo 
específico, que el alumno interactúe con elementos del área de instalaciones eléctricas eficientes y automatización.

c) Taller de tipografía para artes gráficas: El cual tuvo como objetivo general el familiarizar al alumno de nuevo ingreso, inscrito 
a Artes gráficas, con las diversas tipografías  y sistemas de impresión que existen y que podrá utilizar en la elaboración de 
trabajos gráficos. Una vez que el alumno conozca las diferentes tipografías y sistemas de impresión que le permitan com-
prender el alcance de su carrera, elaborará un tipo móvil, de pasta das, utilizando la tipografía de su elección.

d) Taller  producción de moda: Tuvo como objetivo general que el alumno experimente las áreas de la carrera de producción 
de moda: marroquinería, confección, estampado textil y diseño, a través de la confección de una bolsa hecha a partir de una 
camiseta y la realización de bocetos rápidos que les permitieran expresar sus ideas claramente.

e) Taller de CNC para mantenimiento: Este taller, tuvo como objetivo que el alumno se familiarizara con la máquina de control 
numérico, equipo que es muy utilizado en la industria manufacturera, ya que el sistema utiliza una computadora y un 
programa para cortar diferentes tipos de materiales con base en un sistema de coordenadas. El objetivo específico, fue que 
el alumno utilizara un sistema de coordenadas para realizar el corte de material acrílico y elaborar llaveros, los cuales pudo 
personalizar de acuerdo a su carrera.

Pieza fundamental en el programa de inducción fue el tutor, quien fungió como guía y apoyo en esta actividad; de acuerdo con 
Alzás & Casas (2015) “La permanencia en la universidad y la no consolidación del abandono también viene reforzada por variables 
sociológicas, como la vinculación existente entre los estudiantes y sus profesores. Las relaciones estrechas y continuas entre 
alumnado-docentes, favorece que los estudiantes desarrollen una mejor adaptación”. En este programa, el acompañamiento por 
parte del tutor se constituye como una estrategia central para fomentar la confianza, accesibilidad y las herramientas necesarias 
para que el alumno no abandone la carrera y continúe con sus estudios. El que el alumno de nuevo ingreso desde el principio de 
su estancia en la universidad perciba al tutor como alguien accesible y alguien a quien puede recurrir para obtener información 
u orientación, atiende a la importancia de la integración social y académica planteada por expertos en la deserción como Tinto 
y Astin’s para quien el factor más importante de retención o permanencia es el nivel en el que el estudiante se involucra con la 
institución y sus agentes.

Conclusiones

La evaluación de las acciones tutoriales son un indicador de la eficiencia de estas y facilita la toma de decisiones sobre el actuar 
tutorial dentro del programa de tutorías de la división industrial. Es por ello que se solicitó a los estudiantes de nuevo ingreso 
evaluaran el programa de inducción, con base a una escala de 5 puntos. La evaluación incluyó preguntas tales como: ¿Qué 
tan interesante te pareció el taller de la actividad?, ¿Qué tanto consideras que el taller estuvo relacionado con tu carrera?, ¿Qué 
tanto el taller contribuyó a reafirmar tu elección de carrera? y ¿Recomendarías este taller para las próximas generaciones?. 
Obteniéndose lo siguiente:  El 84% de los alumnos evaluados refieren que el taller en el que participaron fue interesante a muy 
interesante, solo el 3% de los encuestados refiere que el taller fue poco interesante. El 85 % de los alumnos consideró que el 
taller estuvo adecuado y muy adecuado con su carrera y sólo el 2% lo consideró como inadecuado. El 71% de los estudiantes 
evalúa que el taller contribuyo a reafirmar su elección de carrera. Y el 87% de los estudiantes señala que recomendaría ese taller 
a las generaciones futuras.
Cabe señalar que de los 420 alumnos de nuevo ingreso al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, solo 19 solicitaron su baja 
durante este periodo, lo que representa el 4.5% de la población de alumnos de nuevo ingreso. Entre las causas de baja solicitada 
se encuentran: 10 por cambio de carrera (2.3%), 3 por cambio de residencia (0.7%); 3 por motivos personales (0.7%), 1 por cues-
tiones económicas (0.23%), 1 por problemas familiares (0.23%) y 1 por problemas emocionales (0.23%). El porcentaje de bajas 
solicitadas en alumnos de nuevo ingreso a la división industrial, se encuentra muy por debajo de la media nacional de abandono 
escolar en educación superior la cual oscila entre el 8:5 % y 7.5%.
 El realizar acciones tutoriales sistematizadas que faciliten a los jóvenes universitarios su ingreso al nivel de educación superior y 
que les faciliten la integración a la dinámica universitaria y al buen desarrollo de sus actividades académicas. El programa de In-
ducción de la División industrial es un proceso en el que se favorece el conocimiento de la institución, de sus profesores tutores, 
de los compañeros de estudio, del reglamento estudiantil, entre otros elementos académicos e institucionales, e igualmente se 
propicia mediante talleres en el campo de la orientación vocacional y profesional, la reflexión sobre lo que representa el ingreso 
a la universidad, sobre los miedos, temores y expectativas que acompañan ese momento.
Todas las acciones realizadas en el programa de inducción, apuntan a lo que la literatura documenta respecto a que la experiencia 
del primer año en los estudios superiores es determinante para la permanencia del estudiante (Fike & Fike, 2008). Estas acciones 
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tutoriales, tienen como propósito recibir a los estudiantes y proporcionar información institucional acerca de las autoridades, los 
servicios para apoyar su aprendizaje (biblioteca, deportes, becas, idiomas), así como sus derechos y obligaciones y otra normativa 
institucional. Como lo señalan Crissman y Upcraft (2005), los seminarios de inducción, buscan que el estudiante adquiera una 
mejor comprensión de la institución, amplíe su motivación e integración académica y, a la vez, proporcionan oportunidades de 
interacción social. La inducción permite clarificar expectativas que los estudiantes tienen sobre la carrera y busca el fomento 
del sentido de pertenencia a esta y a la institución. Según Cardona, Ramírez y Tamayo (2011), los jóvenes se encuentran en una 
tensión entre cambio y permanencia, cuyo aspecto central es la acomodación entre la vida personal y los requerimientos de la 
institución, lo cual puede generar frustración y también una búsqueda permanente de apertura y compromiso.
Es importante continuar trabajando en actividades tutoriales que faciliten y favorezcan la permanencia de los estudiantes en la 
universidad y documentar la efectividad de cada una de estas, a fin de tener información veraz y confiable que contribuya a la 
toma de decisiones respecto a los cambios y modificaciones en los programas de tutoría.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el Programa de Inducción e Integración para los Alumnos de Nuevo Ingreso  (PIIA-
NI), que se realiza en la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM, la transición escolar al primer año en la universidad es una etapa  
crítica que puede significar la permanencia o deserción de los jóvenes. La Integración a la vida académica del nivel de Educación 
Superior, significa para la mayoría de los estudiantes un reto importante, asimismo para las Instituciones quienes deben diseñar pro-
gramas y estrategias de atención a los estudiantes de primer año que coadyuven a evitar la deserción y estimular la permanencia. 

Introducción

El ingreso a la universidad  representa una etapa de transición crítica en la trayectoria académica de la mayoría de estudiantes, 
existen diversas trabajos realizados por investigadores educativos que señalan que existe un alto índice de deserción durante 
el primer año escolar universitario, entre algunos de los factores que intervienen está la condición social de los jóvenes, las 
trayectorias académicas previas, así como, las exigencias y obligaciones que implican los estudios universitarios, aunado a la falta 
de programas y estrategias dirigidos a esa etapa estudiantil. El objetivo del presente trabajo es compartir las actividades que se 
realizan en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, como parte de las acciones de inducción e integración para 
los alumnos de nuevo ingreso a las ocho carreras que se imparten en la facultad, enmarcadas en el Programa de Inducción e 
Integración para los Alumnos de Nuevo Ingreso  (PIIANI).

Desarrollo

Investigadores educativos subrayan que el primer año en la universidad es un año crítico para la permanencia de los jóvenes. 
Adrian de Garay señala: ´´en el primer año de la licenciatura, la ruptura pedagógica, cultural y generacional con respecto al ba-
chillerato es brutal. Los jóvenes entran en un universo desconocido, una nueva institución que rompe en muchos sentidos con 
el mundo familiar y escolar previo´´ (2001:8). Existen cambios en las formas de responsabilidad escolar, la relación con profesores 
y los nuevos compañeros. Asimismo, algunos proceden de sectores sociales adversos, esto incrementa el problema debido a 
las grandes  desventajas socioeconómicas y culturales que obstaculizan su desempeño académico. Un diagnóstico realizado 
por  (Ezcurra, 2005), referente a los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior, señala que existen serias dificultades 
económicas para enfrentar los costos que representa este nivel de estudios, entre las que se encuentran: Falta de apoyo familiar, 
condiciones inapropiadas para el estudio en casa; asimismo otros factores son: antecedentes académicos previos, transición 
difícil y desconcierto ante las exigencias académicas universitarias, ausencia de programas referentes a las dinámicas y procesos 
propios de la vida universitaria, como trámites en servicios escolares y solicitudes de beca, bajo compromiso institucional de 
los estudiantes de primer ingreso, además de otras dificultades como: problemas de abuso de alcohol y droga. Lo anterior nos 
conduce a que desarrollen trayectorias irregulares y por consecuencia una experiencia escolar compleja (Silva, 2015).
Para facilitar la transición son recomendables las estrategias de inducción sobre el funcionamiento institucional, los servicios 
escolares, los reglamentos y en general, la operación de todos los programas de apoyo estudiantil. Las ceremonias de bienvenida 
en las que se involucran a los padres, ofrecen soportes emotivos a alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, la transición no se ter-
mina en una semana de inducción, una bienvenida o recomendaciones introductorias generales,  es necesario contar con áreas 
de atención y equipos especializados para ofrecer apoyos oportunos a las necesidades de los estudiantes en el periodo de ajuste.
Resulta importante reconocer las deficiencias académicas de los estudiantes y promover el desarrollo de habilidades de 
este tipo durante todo el primer año y no sólo como intervención de iniciación puntual. De la misma forma, habría que 
promover prácticas curriculares y pedagógicas que produzcan una mayor participación y responsabilidad de los estudian-
tes en su propio aprendizaje.
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En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde 
hace varios años, se realizan actividades de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura al inicio del ciclo es-
colar,  con el objetivo de favorecer la adaptación e integración de los mismos a la dinámica académica de la facultad y contribuir 
a reducir la incertidumbre que produce enfrentar nuevos retos. 
Cabe hacer mención que, en el año 2012, la UNAM, a través de la Secretaria de Desarrollo Institucional, oficializó el desarrollo de 
actividades de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso, a través de la implantación del Programa de Inducción e Integra-
ción para los Alumnos de Nuevo Ingreso  (PIIANI). Esta actividad se incorporó al Plan de Apoyo de Integral para el Desempeño 
Escolar de los Alumnos (PAIDEA), en el eje de acción número cinco. (Morales, 2015).
La  implantación de los “Programas de Inducción e Integración” a la vida universitaria, señala el  PAIDEA tiene como objetivo 
facilitar la inserción del estudiante al ámbito universitario  y garantizar el mayor éxito en la etapa inicial de su formación, debido 
a que como se ha mencionado anteriormente, esta etapa representa retos para los alumnos, que incluyen desde la correcta 
elección de la carrera, la  construcción de la propia identidad profesional, la comprensión del plan de estudios que se cursará, 
sus requisitos, y dinámicas de aprendizaje pertinentes, el  medio ambiente escolar y los servicios con los que cuenta la institución 
para atender las necesidades de los alumnos. Lo anterior, independientemente de las actividades que se realicen durante y antes 
de concluir los estudios universitarios, como son entre otras las actividades de inducción a la carrera y extracurriculares, a través 
del involucramiento de la interacción de la diferentes instancias universitarias (Morales, 2013).
Por lo anteriormente señalado es necesario centrar la atención del estudiante en el primer año de las trayectorias universitarias, la 
atención en ese trayecto es fundamental para favorecer su compromiso, su empoderamiento y, así, la consecución exitosa de sus 
objetivos personales y profesionales. Asumir esta tarea debe comenzar con el reconocimiento institucional de la importancia de 
este periodo para instrumentar mecanismos de apoyo a la integración académica y social, así como estrategias que transformen 
la experiencia en el aula para estimular un mayor compromiso del joven con sus estudios.
El PIIANI en la FES Zaragoza incluye dentro sus actividades las siguientes acciones:

1. Mensaje de bienvenida, por el titular de la dependencia. (Director de la FES Zaragoza)
La ceremonia da inicio con la proyección del video de bienvenida realizado por la facultad, en el que se incluye los aspectos 

generales de infraestructura, caracterización de la planta docente, matrícula total, áreas de atención a estudiantes, entre 
otros.  En el discurso de bienvenida, el director enfatiza el significado, el privilegio y la responsabilidad de pertenecer a la 
UNAM, así como los derechos y obligaciones, que deberán asumir los estudiantes.

 Asimismo dirige un mensaje a los padres de los estudiantes que los acompañan en la ceremonia, enfatizando la importancia 
del acompañamiento, supervisión, seguimiento  y apoyo de la familia en esa nueva etapa estudiantil. 

2. Toma de protesta.
 Esta actividad incluye, la lectura de una carta compromiso, además de la protesta protocolaria dirigida por el director de la 

facultad.
3. Visitas guiadas por las instalaciones 
 Todas las carreras de la Facultad,  realizan visitas guiadas, a los espacios de las áreas de apoyo académico-administrativo, 

cultural, obra escultórica y pictórica. 
 Algunas carreras invitan a alumnos de semestres avanzados, para apoyar las actividades, en otros casos se asigna profesores 

de la propia carrera para realizar el recorrido. Además el departamento de actividades culturales en coordinación con las 
carreras realiza una programación de visitas guiadas a la obra artística de la facultad, para realizar esta actividad se forman 
estudiantes como “promotores culturales”. 

4. Presentación formal de servicios
 Cada una de las carreras organiza a través de cada jefatura, actividades de bienvenida, en algunas llamados cursos de 

inducción, es en estos donde se realiza la presentación de servicios, departamentos y programas de interés para los alum-
nos de nuevo ingreso, entre los que se encuentra el Programa Institucional de Tutoría, los cursos de idiomas, intercambio 
académico, prevención y cuidado de la salud, becas, transporte, servicios de cómputo y bibliotecarios, así como sobre los 
programas y medidas en materia de seguridad y protección civil adoptadas por la FES Zaragoza para preservar la integridad 
de sus alumnos.

5. Difusión y entrega de materiales 
 En la ceremonia de bienvenida que preside el director de la facultad,  se realiza  la entrega a los estudiantes de un paquete 

de bienvenida que incluye: una agenda escolar elaborada por la Rectoría de la UNAM, cuya preparación y diseño está a cargo 
de las secretarias de Desarrollo Institucional General, Servicios a la Comunidad (con la participación de la Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria) y la Dirección General de Comunicación Social, de la UNAM. Se elaboran cuatro 
modalidades de agendas, dentro de las cuales está  la de Facultades de Estudios Superiores (FES), que es el caso de la FES 
Zaragoza; asimismo, el paquete incluye diferentes trípticos impresos de programas como los de becas, equidad de género, 
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un tarjeta postal con la información de los departamento que conforman la Unidad de Formación Integral (actividades 
culturales, lenguas extranjeras, orientación educativa, tutoría y becas) un cuadríptico de la obra artística representativa de la 
FES Zaragoza, un separador con el calendario anual y semestral, además de una pulsera de identidad a la Facultad. 

6. Examen diagnóstico de conocimientos
 En todas las carreras se aplica dicho examen, la evaluación es realizada por la Dirección General de Evaluación Educativa de 

la UNAM y los resultados se dan  a conocer a las entidades académicas con la finalidad de establecer acciones que fortalez-
can la preparación de los estudiantes y servir como guía para quienes formen parte del Programa Institucional de Tutoría.

7. Exámenes internos
 Cada carrera aplica diversos cuestionarios de diagnóstico académico, perfiles de ingreso, estrategias de aprendizaje, entre otros.
8. Aplicación del Examen Médico Automatizado (EMA)
 Bajo la coordinación de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM  y coordinación con el Programa de Univer-

sidad Saludable, con apoyo de estudiantes de las carreras de Medicina, Odontología, Optometría y Enfermería, se realiza 
la aplicación de un instrumento para la valoración integral de la salud, física y mental, así como los factores de riesgo y de 
protección de los alumnos de nuevo ingreso. 

9. Participación de padres de familia
 La participación de los padres de familia es abordada de diferentes formas en la FES Zaragoza, una de ellas en la ceremonia 

de bienvenida que preside el Director de la Facultad, además cada de las carreras, organiza actividades en las que involucra 
a los padres de familia como ya se menciono, esta actividad tiene como objetivo sensibilizar a los padres de familia de la im-
portancia de apoyar a sus hijos durante toda su trayectoria escolar, pero en particular en el primer año de vida universitaria.  

 Asimismo, algunas universidades de nuestro país también han desarrollado prácticas de inducción para los alumnos de 
nuevo ingreso, además de otros apoyos que han demostrado ser de gran potencial como es la tutoría. Los programas 
institucionales de tutoría han sido promovidos en México en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, con el 
objetivo de apoyar y acompañar a los jóvenes para que desarrollen una trayectoria regular (García, 2010: Romo, 2005).  En 
esta misma orientación Romo (2005) puntualiza que los programas de tutoría pretenden tener una mejor comprensión de 
los problemas que enfrentan los alumnos, para desarrollar mecanismos que ayuden a cada uno de los estudiantes a acelerar 
su adaptación al ambiente universitario, de tal manera que se creen las condiciones necesarias para un mejor desempeño 
durante su formación, así como, lograr los objetivos académicos orientados a alcanzar el éxito al egreso y en su inserción en 
la  práctica profesional (Silva, 2015).

Como se mencionó anteriormente, cada una de una de las carreras organiza de manera adicional actividades de inducción, entre 
las que se encuentra, exposición de carteles de formación académica, cursos intensivos de manejo de calculadora y matemáti-
cas, aspectos sobre responsabilidad ciudadana, trasporte seguro, e inclusive la carrera de Química Farmacéutica Biológica tiene 
implantado un curso de Inducción con duración de un semestre, que incluye: Física, Química, Matemáticas, Desarrollo Personal, 
Estrategias de Aprendizaje, Activación Física, Inglés, Computación, Apreciación de las Bellas Artes.
También dentro de las actividades de bienvenida se señala la importancia de la tutoría como una estrategia que contribuye a 
mejorar las trayectorias académicas de los estudiantes, porque, a través de ella, se considera sus necesidades, interés, expectati-
vas personales y profesionales; por lo anterior desde  un primer momento de planeación de la acción tutorial, resulta ineludible 
el diseñar  acciones que contribuyan al proceso de adaptación e integración al ambiente universitario.
Conclusiones
Existen varios estudios de trayectorias académicas en estudiantes universitarios, que coinciden en señalar que un momento 
crítico de los estudiantes es la transición del nivel de Educación Media Superior a la Educación Superior, por lo anterior es de 
suma importancia  implantar estrategias institucionales que atiendan el primer año de licenciatura, no sólo con actividades pro-
pedéuticas, sino a través de reconocer las deficiencias académicas de los estudiantes y promover acciones para el desarrollo de 
habilidades. Asimismo, es necesario  impulsar prácticas educativas que promuevan una participación más activa y responsable 
de los estudiantes de su propio aprendizaje. 
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Resumen

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y en concreto para los centros escolares. La 
tutoría como función del profesor constituye un proceso integrador de las influencias educativas que se establecen a partir de 
la asesoría académica, metodológica, investigativa y extensionista (extraúlica), por parte del profesor y demás miembros de la 
planta docente. Importante tarea de reflexión y de trabajo ya que la atención a la diversidad es tarea de todos.  Se debe atender 
de inicio un Diagnóstico y caracterización de las necesidades educativas y potencialidades de los estudiantes tutorados. Elabora-
ción, control y evaluación del sistema de actividades en el plan de trabajo individual de los estudiantes tutorados.  Participación 
activa en las juntas de año. Contribución a la preparación de la atención de la familia del alumno.  Asesoramiento para el auto 
preparación académica, docente y metodológica del estudiante tutorado. Asesoramiento al trabajo científico de los estudiantes. 
Planificación del programa: I Diagnóstico, II Planificación   III Ejecución, IV Evaluación Como técnicas y métodos para evaluar 
los resultados del programa, se aplicarán entre otros: La escala valorativa. El método de expertos. La técnica de grupos focales. 
Evaluación de resultados obtenidos.

Introduccion

Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los aprendizajes escolares, diferencias en cuanto a 
aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y conocimientos pre-
vios, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos conforman tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en 
gran medida la planificación y la acción educativa. La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se 
manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, circunstancia 
ésta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones.

Tipos de diversidad

Diferentes culturas y valores, diferentes capacidades, diferentes intereses y motivaciones, diferentes posturas ante la religión 
(ateísmo, agnosticismo, creyentes).

Diversidad e igualdad en la educación 

La diversidad es una condición inherente al ser humano. En el proceso educativo, las y los estudiantes pueden presentar: Di-
versidad de ideas, experiencias y actitudes previas: cada persona tiene, ante    un nuevo contenido, unos registros anteriores 
diferentes. Diversidad de estilos de aprendizaje: ocasionada por las diferentes maneras de aprender, la que puede deberse a:

• Los estilos de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento crítico), las estrategias de aprendizaje,
• Las relaciones de comunicación establecida (trabajo cooperativo, individual), y a los procedimientos lingüísticos que mejor 

dominen.
• Diversidad de ritmos: cada persona necesita un tiempo diferente para asimilar el conocimiento.
• Diversidad de intereses, motivaciones y expectativas: en cuanto a los contenidos y a los métodos.
• Diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo.

La tutoría como función del profesor constituye un proceso integrador de las influencias educativas que se establecen a partir 
de la asesoría académica, metodológica, investigativa y extensionista (extraúlica), por parte del profesor y demás miembros de la 
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planta docente. La autora del presente trabajo, plantean acerca de cómo algunos profesores no tienen en cuenta las diferencias 
individuales de sus alumnos y por consiguiente no actúan en consecuencia.  Atender la diversidad humana, se convierte en 
un reto para los profesionales de la educación en México, por tanto el estudio permanente y la búsqueda de soluciones a las 
dificultades que se presentan en el diario proceso docente educativo debe ser una respuesta consecuente como resultado de 
las buenas prácticas en la EMS. En este sentido esto no debe ser un slogan de moda, puesto que la apertura social o la innova-
ción educativa, exigen una verdadera transformación del pensamiento, de la práctica pedagógica que demanda otro modo de 
educación al considerar la diferencia como lo más genuino en el ser humano.   Que visto de manera general para todo educador 
es, buscar la metodología para atender la diversidad de forma eficiente.
Entre los elementos a tener en cuenta para tener éxito en el aprendizaje y en las tareas extra áulicas es necesario atender las 
diferencias individuales y a la vez, aprovechar todas las posibilidades de desarrollo que existen en el colectivo de docentes. 
El programa que se presenta fundamenta algunos elementos a partir del desempeño de los profesores seleccionados como 
tutores en un proceso de intervención psicopedagógica para la atención a la diversidad en el contexto del Educación Media 
Superior en el contexto de las preparatorias adscriptas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta necesidad de 
orientación educativa se devela mediante la aplicación de la técnica de grupo focal a padres, directivo y maestro de la EMS, en 
cuyos resultados se refleja la existencia de competencias genéricas que son las más afectadas en los alumnos y que se tratan a 
continuación de Manera puntual.

Desarrollo

Disminuir las limitaciones que existen en las instituciones de Educación Media Superior relativas a la diversidad mediante accio-
nes tutórales que permitan al alumno desarrollar algunas competencias genéricas de forma adecuada.
Las competencias a desarrollar incluyen las siguientes: 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.

• Se expresa y comunica.
• Piensa crítica y reflexivamente.
• Aprende de forma autónoma.
• Desarrolla habilidades Socioemocionales

Algunas precisiones teórico prácticas para la implementación del programa

La tutoría es una de las funciones del profesor y tiene como propósito asesorar y guiar al estudiante durante sus estudios, para 
contribuir así a su formación general integral.
A partir de estos criterios, se considera que el tutor se puede definir como:    “Pedagogo responsable de orientar, controlar 
e integrar el sistema de influencias educativas sustentadas en la formación académica, laboral ,investigativa y extensionista  
dando una acción personalizada para el logro de un sujeto  competente y con una cultura general integral que responde a las 
necesidades actuales”.
Los tutores deben atender y acompañar a los estudiantes en todo el nivel de EMS, donde es importante que reconozcan la 
necesidad que tienen de poseer una adecuada preparación de todo lo relacionado con su desempeño para enfrentar el com-
promiso asignado. Asimismo deben tener un pleno conocimiento de las particularidades del / o los tutorados, ¿cuáles son sus 
necesidades, sus potencialidades, sus avances, sus posibles estancamientos o retrocesos?, que puedan aparecer durante el 
proceso de atención continua y sistemática.
El tutor es un profesor que cumple con el rol de educador profesional por ser un agente socializador que posee la calificación 
necesaria y tiene actualmente una misión social por la cual se le exige y evalúa. Para ello ha de cumplir con sus dos tareas básicas, 
educar e instruir, las cuales se materializan mediante sus funciones específicas que son: la docente metodológica, la investigativa 
y orientadora. Estas funciones son actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento exitoso del rol del educador. 
El tutor integra una serie de funciones para la intervención psicopedagógica dirigidas a los estudiantes tutorados entre las que 
se encuentran las siguientes funciones para la intervención psicopedagógica:
Diagnóstico y caracterización de las necesidades educativas y potencialidades de los estudiantes tutorados, elaboración, control 
y evaluación del sistema de actividades en el plan de trabajo individual de los estudiantes tutorados, participación activa en 
las juntas de año, contribución a la preparación de la atención de la familia al alumno, asesoramiento para el auto preparación 
académica, docente y metodológica del estudiante tutorado, asesoramiento al desarrollo del trabajo científico de los estudiantes 
tutorados. Acciones que se deben realizar para cumplir esta función desde las perspectivas de las competencias.
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1. Seguir y actualizar el diagnóstico y caracterización de los estudiantes tutorados.
2. Seguimiento y control de los resultados académicos y extensionistas. 
3. Participación activa en las juntas de año. 
4. Coordinar las actividades de estudio independiente para el desarrollo de la creatividad.  
5. Asesoramiento para la auto preparación académica, docente, metodológica e investigativa del estudiante tutorado.

La preparación y superación del colectivo pedagógico es punto de partida y resultado a la vez del proceso ascendente de forma-
ción del estudiante, es por ello que una de las acciones principales en este sistema es precisamente el proceso de categorización, 
este proceso debe ser considerado una premisa para el desempeño de las funciones inherente a la formación pedagógica.
En estas condiciones se eleva a planos superiores la participación, la colaboración y el protagonismo de los estudiantes, se poten-
cia la labor educativa personalizada bajo la dirección del tutor, considerado eje integrador del sistema de influencias educativas, 
cuyos modos de actuación se identifican con orientar en los distintos ámbitos de la formación del estudiante, promoviendo el 
crecimiento personal y el desarrollo de la autodeterminación, siempre en correspondencia con las diferencias individuales

La evaluación del estudiante se realiza como proceso

• Que el estudiante debe ser evaluado en correspondencia con los propósitos definidos en as competencias de perfil del 
estudiante. 

• Que los propósitos del año en que se encuentre el estudiante, son los que definen el nivel de aspiración para el curso 
que se evalúa.

• El plan individual del estudiante, en el cual deben quedar establecidas las acciones que el mismo realizará, incluyendo las 
referidas a propiciar el desarrollo de competencias. 

• Importante de esta evaluación es el definir con claridad los aspectos relacionados con el desempeño alcanzado, la estimu-
lación personal por los logros y los aspectos que requieren de atención priorizada en la próxima etapa de trabajo; lo cual 
debe tenerse en cuenta en cada momento en que se evalúan las tareas ejecutadas por el mismo.

• Que la evaluación final integre los resultados alcanzados en los cortes evaluativos que se realizan.
• En cada corte evaluativo y al finalizar el curso, la evaluación debe ser discutida con el estudiante, por el carácter educativo 

de este proceso, siendo lo más importante el grado de conciencia de sus deficiencias y solución.

Potenciar la atención de las diferencias individuales (diversidad, entendida estas diferencias individuales como “aquellas dispa-
ridades existentes entre los individuos de una especie en correspondencia con las condiciones individuales de su desarrollo 
concreto como seres biológicos, y también –en el caso de los seres humanos- como seres sociales”. Castellanos (2002)
En tal sentido, las diferencias individuales asociadas a la eficiencia del aprendizaje escolar se pueden manifestar de tres formas:
La diversidad física y natural. La diversidad socioeconómica y cultural. La diversidad psicológica (cognitiva, afectiva, motivacional 
y psicosocial) de estudiantes (y docentes).
Es necesario apuntar por la relación que tiene con este trabajo, algunos ejemplos de esta última, o sea formas de manifestación 
de la diversidad educativa: “desarrollo de los procesos, hábitos, habilidades, y capacidades intelectuales (independencia, flexibi-
lidad, racionalidad, ...); conocimientos generales y específicos; estilos cognitivos; estilos y estrategias de aprendizaje, etc.”, en lo 
cognitivo, y en lo psicosocial: “relaciones con los compañeros, posición en el grupo; habilidades y competencias comunicativas, 
estilos de relación o comunicación con los demás; expectativas que tiene con respecto al grupo, a sus profesores y a otras 
personas”. Para los tutores el proceso de evaluación de sus o su tutorado requiere de una preparación previa que conlleva a la 
indagación, entrevistas y búsqueda de evidencias que requieren de análisis para obtener evaluaciones que describan al estu-
diante implicado en los procesos sustantivos que se desarrollan y que identifiquen a cada uno atendiendo a la diversidad. No se 
resuelve nada si se produce la intervención y no se evalúan los resultados como suele ocurrir de manera frecuente.
Planificación del programa: I Diagnóstico, II Planificación, III Ejecución, IV Evaluación

El programa contara con las fases siguientes:

Se identifica un sistema de indicadores de desempeño con las categorías evaluativas en correspondencia con los mismos, sin 
que constituyan un modelo rígido, ha de servir para la evaluación de los propósitos del año en función del desarrollo de com-
petencias alcanzadas por los estudiantes
Primero: precisar la competencia objeto de trabajo.
Segundo: determinar los indicadores de desempeño a considerar para la intervención.
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Tercero: definir las categorías evaluativas del proceso de intervención.
Cuatro: implementar los instrumentos y procedimiento evaluativos que correspondan según se expresa en el siguiente esquema des-
de lo cognitivo, lo procedimental y actitudinal, lo cual depende de un diagnóstico inicial que se debe realizar previo a la intervención:
Quinto: Aplicación y seguimiento del programa
El programa se desarrollará durante un curso escolar con la intervención de un equipo de intervención psicopedagógica y otros actores 
que actuarán como facilitadores: directivos, docentes, padres de familia y especialistas relacionados con el problema que se aborda. 
Se realizarán cortes parciales trimestrales en sesiones de trabajo con la participación de todos los actores donde cada uno 
expondrá de forma oral y escrita los resultados obtenidos.
Sobre la base de las rendiciones de cuenta se implementarán las medidas de mejora que resulten procedentes.
Como técnicas y métodos para evaluar los resultados del programa se aplicarán entre otros:
La escala valorativa. El método de expertos. La técnica de grupos focales. Evaluación de resultados obtenidos:
Es preciso tener presente que la evaluación tiene carácter educativo y el tutor requiere del diagnóstico del estudiante, el trabajo de 
orientación, seguimiento y control que durante el curso se desarrolla. La evaluación debe ser justa y estar dirigida a señalar los aspectos 
que el estudiante debe continuar trabajando para propiciar su desempeño de acuerdo con los propósitos establecidos en la EMS.

Diagnóstico

Indicadores para esta dimensión:
• Diagnóstico y caracterización de las necesidades educativas 
• Control y evaluación del sistema de actividades
• Elaboradas en el plan de trabajo de los estudiantes.
• Asesoramiento, auto preparación académica y en valores de los estudiantes en el sistema de acompañamiento.
• Desarrollo del trabajo investigativo estudiantil
• Control de actividades:
• Acompañamiento a través de las siguientes acciones:
• Seguimiento a la trayectoria del alumno.
• Evaluación del docente-acompañante por parte de los tutelados ( e Inversa)
• Evaluación de las dificultades que se presenten y se analizaran las problemáticas existentes.
• Fichas de seguimiento escolar
• Aplicación de instrumentos de Seguimiento

Tutoría Descripción Interpretación

Orientación Vocacional

Se trabaja con la toma de decisión vocacional, 
haciendo un seguimiento de sus procesos de de-
sarrollo persono lógico, proyecto escolar y de vida.

Se vincula con universidades particulares, se invita 
a especialista de las diversas carreras, para poder 
trasmitir sus propias experiencias, paralelo a eso se 
lleva el apoyo de la asignatura de Orientación Edu-
cativa, donde se hace un procedimiento puntual 
en análisis de sus fortalezas y habilidades que pose.

Las acciones se asumen por todos los agentes que interviene en 
el proceso educativo y en la toma de decisión  donde el tutor es: 
una persona con habilidades de comunicación asertiva y empa-
tía con los estudiantes a su cargo, lo cual le facilita el proceso de 
acompañamiento
.
•Mantiene altos niveles de responsabilidad y compromiso 
institucional.

•Conoce ampliamente el plan de estudios y el perfil del egresa-
do del bachillerato de la BUAP.

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje

• Abatir los índices de rezago, reprobación y 
deserción escolar en la preparatoria.

• Optimizar el rendimiento académico de los 
estudiantes.

• Mejorar el nivel de adquisición de las 
competencias genéricas y disciplinares esta-
blecidas en la RIEMS por los estudiantes y a 
través de la alineación de las competencias 
docentes con las genéricas del alumno

• Apoyar el desarrollo integral de los 
estudiantes.

• Contribuye al mejoramiento de las condiciones del apren-
dizaje de los estudiantes, a través de la reflexión colegiada 
sobre la información que genera el propio proceso de 
acompañamiento.

• Coordina e integra los esfuerzos docentes de todas las 
asignaturas, a fin de reforzar la adquisición armónica de 
las competencias establecidas en el SNB.

• Fomenta el desarrollo de valores, actitudes y habilidades 
de integración al ámbito académico y social a través del 
trabajo colaborativo

• Fortalece el respeto mutuo intercultural entre estudiantes 
que provienen de distintos contextos socioculturales.

• Propone modificaciones en la organización y programa-
ción académica con base en los problemas detectados en 
el proceso de acompañamiento.
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• Mejora la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje 
mediante el fortalecimiento de los procesos motivacio-
nales que favorecen su integración y compromiso con el 
proceso educativo.

• Estimula en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la comunicación, las relaciones humanas y 
la aplicación de principios éticos.

Atención a la diversidad

• Realizar acciones para fortalecer el respeto 
por la interculturalidad entre estudiantes 
provenientes de diferentes ambientes so-
cioculturales, brindando especial atención a 
quienes provienen del medio indígena y/o 
sectores marginados de la población.

• En este punto se debe trabajar más para lograr conseguir 
estos objetivos, tomando en cuenta la diversidad de 
alumnos que posee la preparatoria, hijos de inmigrantes 
diversidad sexual. Alumnos que vienen de regiones aleja-
das de la civilización

Prevención y Desarrollo.

Programa de prevención de 
conductas de riesgo

Jornadas de Trabajo de las acade-
mias (transversalidad):
1 Lenguaje
2. Biología
3, Tecnología
4. Arte.
5 Psicologia

• Que los estudiantes a través del programa 
adquieran y asimilen los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes que 
conforman las competencias genéricas y 
disciplinares tanto básicas como extendidas 
establecidas para el Sistema Nacional de 
Bachillerato

• Orientar a los estudiantes a fin de mejorar su 
relación con sus compañeros, y con la insti-
tución en general, generando proyectos para 
atender estos aspectos.

• Desarrollar actividades para el autocono-
cimiento de los estudiantes, orientándolos 
para que se responsabilicen de su compor-
tamiento y enfrenten las consecuencias del 
mismo.

• Adoptar medidas encaminadas a prevenir y 
erradicar conductas de riesgo y de hostiga-
miento y/o acoso escolar.

Colaborar con los profesores y los padres de familia 
para la prevención y detección de problemas de 
aprendizaje.

• Para elegir con responsabilidad y conciencia la orientación 
y la prevención en el desarrollo humano. Educación sexual. 

• Educación para la salud. Educación moral y cívica. Educa-
ción vial, Educación para la paz, Educación sobre drogas

• Educación ambiental, Educación para la igualdad de opor-
tunidades entre los sexos, 

• Entrenamiento asertivo, Solución de problemas, Reestruc-
turación cognitiva

• Las habilidades sociales y de comunicación interpersonal 
pueden considerarse como una de las habilidades de vida. 

• Dentro de esta categoría pueden razonarse, en cierta for-
ma, las actividades a la elección del establecimiento de 
normas disciplinarias necesarias para la convivencia.

• Comprende las actividades dirigidas a evitar la aparición 
del factor de riesgo.

• Es decir, consiste, en impedir la aparición del problema y 
reducir el riesgo en toda la población.

Conclusiones

El ejercicio de las tutorías, debe incorporar en su formación: las nuevas tendencias socioeducativas que le permitan apoyar en 
la formación integral del estudiante. Que dicho acompañamiento le permita intervenir en su formación académica, personal, 
vocacional y sociocultural del bachiller y en su incorporación a la nueva sociedad del conocimiento. Promover un nuevo perfil 
que determine el ser y quehacer del docente-acompañante en el contexto socio-económico y pedagógico actual. Planificar 
estrategias según sean las necesidades que se presenten. Considera también que la atención individualizada al estudiante es 
súper importante. El reconocimiento de la diversidad. Concientizar al estudiante que su incorporación al contexto socioeco-
nómico tanto local como nacional e internacional profesionalmente, está de acuerdo a las tendencias de una economía cada 
vez más globalizada. El sistema de acompañamiento debe estar atento a la combinación compleja de los siguientes aspectos: 
Fisiológicos Sociales. Cognitivas y meta cognitivas De identidad personal y equilibrio emocional. Físicas y Motoras (Autoimagen) 
De relación e integración social dentro de una misma situación vivencial
El psicoDiagnóstico inicial, facilita al docente, la planificación y la ayuda pertinente para garantizar que los estudiantes se apro-
pien de estrategias de aprendizaje emocional de forma consciente y puedan aplicarlas en la realización del trabajo colaborativo 
e independiente
Funciones que se tienen que dinamizar: Con los padres: facilitar unas relaciones positivas entre los padres y la escuela, fomentar 
la compresión padres- hijos Con los profesores: identificar y analizar deficiencias en el desarrollo académico y psicológico de los 
alumnos 
Del centro de trabajo: asesorar y colaborar en la programación, identificar a los alumnos con necesidades especiales facilitar las 
relaciones entre el centro y los padres.

• Pich Herrera Antonio et.al . (2011) La labor del tutor en la universalización. La Habana:  Editorial Félix Varela  
• Philippe Perrenoud, Philippe. (2004).Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó 
• SEP. Competencias que expresan el perfil del docente de la educación media superior. En: http://www.ofmx.com.mx/

documentos/pdf/Competencias_que_expresan_el_Perfil_Docente.pdf Recuperado el 18 de enero del 2015.
• S.E. P. (2008).Competencias Genéricas y el Perfil del Egresado de la Educación Media Superior. Dirección General del Bachi-

llerato. México
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Resumen

La tutoría es un recurso de gran valor que contribuye a la adaptación del estudiante de nuevo ingreso al ambiente escolar. El 
Programa de Tutoría y Mentoring Jr. en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) incluye: Profesor Tutor, Médico Pasante del 
Servicio Social y alumnos para favorecer la integración académica y social. El Objetivo fue describir las actividades de este Programa 
como instrumento de mejora de rendimiento académico. Es un Estudio descriptivo, longitudinal; se incluyó un grupo de alumnos 
de primer y segundo semestre de la carrera de Medicina. Concluimos que como institución privada de medicina es útil el identifi-
car factores que pueden incidir en bajo rendimiento o deserción académica como: 1.- El rendimiento académico lo identificamos 
con los promedios. 2.- El método de estudio. 3.- Los estilos de vida (alimentación y ejercicio, el estado de ánimo) y con quien viven 
ya que se pueden generar problemas de convivencia. 4.- La capacidad de adaptación a la transición en el área educativa y las 
habilidades mentales que desarrollen para ello consideramos resultados de la prueba RAVEN. 5.- Esta generación es favorecida por 
la tecnología (proponemos un tutor virtual para una comunicación más personalizada al tiempo que ellos lo requieran).

Introducción

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde el año 2000 con el fin de mejorar 
la calidad en el desempeño de los estudiantes, propone, una metodología para establecer programas de tutoría en sus institucio-
nes afiliadas (Romo, 2011), en su reunión del 2006 establece a la tutoría como esencial para un aprendizaje autodirigido en donde 
el papel del docente y el estudiante al interior del aula son los actores principales, así como la necesidad de aprender a aprender, 
aprender a emprender y aprender a ser, bajo un enfoque integral con una visión humanista (Badillo, 2007). Con el paso de las 
generaciones se ha revisado la importancia de conocer ampliamente a la institución educativa al momento de poner en marcha 
un sistema tutorial, pues es sumamente necesario identificar los aspectos que pueden tener un efecto positivo o negativo en la 
implantación de dicho sistema, tanto al interior como al exterior de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

La Tutoría

Desde la ANUIES se concibe a la tutoría como una modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto siste-
matizado de acciones educativas centradas en el estudiante; es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a 
grupo, pero no la sustituye; implica diversos niveles y modelos de intervención, se ofrece en espacios y tiempos diferentes 
a los programas de estudios; y tiene indudables efectos en el logro institucional de elevar la calidad y eficiencia terminal de 
los estudiantes del nivel superior. Constituye un recurso de gran valor porque contribuye a: la adaptación del estudiante de 
nuevo ingreso al ambiente escolar; el fortalecimiento de habilidades de estudio y de trabajo mediante el apoyo en los aspec-
tos cognitivos y afectivos del aprendizaje; el impulso a la evolución social y personal del alumno; disminución de los índices 
de reprobación y el rezago escolar; y sobre todo la disminución de las tasas de abandono de los estudios (Badillo, 2007).  La 
procedencia tanto de escuela, ciudad, clima origen socioeconómico y el hogar que han dejado inciden en la función tutorial al 
diagnosticar y propiciar la superación de las carencias que impedirán al alumno concluir sus estudios (Orozco, s.f.).

Los procesos de tutoría y mentoría son descritos en la literatura como importantes herramientas en el proceso formativo de la 
Enseñanza Superior. La diferencia básica es que el tutor es guía y apoyo para el estudiante mientras que el mentor debe ser fun-
damentalmente un ejemplo para el estudiante, pero en conjunto Tutor-Mentor se han descrito como herramientas relevantes 
para el desarrollo integral del estudiante. (García, R. S. ,2013).
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El Tutor
Es una guía en el proceso formativo y permanentemente ligado a las actividades académicas de los alumnos bajo su tutela. Sus 
funciones son orientar, asesorar y acompañar al alumno durante su proceso de enseñanza aprendizaje, con la perspectiva de una 
formación integral. (Badillo Guzmán, J.  2007).

El mentor 
Tiene un papel importante en la tutoría entre iguales, la cual se entiende como la ayuda prestada y desarrollada por estudiantes 
del último curso de grado o de posgrado a un grupo reducido de estudiantes del primer año universitario, en el ámbito de 
determinados aspectos de la orientación, de los aprendizajes y de la integración en la vida universitaria. (Lobato Fraile, C., & 
Guerra Bilbao, N., 2016).
 
Definiendo a la mentoría, como una relación entre un mentor y otro individuo con menor experiencia, con el objetivo de desa-
rrollar las competencias y capacidades que el nuevo alumno adquirirá con más dificultad o más lento sin tener una ayuda de por 
medio. Los alumnos de nuevo ingreso comparten las siguientes características: escasa o ineficaz orientación previo al ingreso a 
la universidad, necesidad de orientación en ámbitos personales, académicos y profesionales; características de las asignaturas, 
la manera de estudiar, y organizar los tiempos, por tales factores el mentor funciona como una guía con experiencias formativas 
previas, motivaciones y expectativas. (Soto, N. M., Cuadrado, A. M., García, M. S., Rísquez, A., & Ortega, M. S., 2012).

El Programa de Tutoría y Mentoring Jr en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
Incluye al Profesor Tutor, el Mentor Jr (Pasante de la carrera en el caso de la Facultad de Medicina), y a los alumnos 
 mentorizados. Las actividades se enfocan en actuar de manera complementaria Tutor-Mentor para poder brindar el apo-
yo y  acompañamiento, utilizando la experiencia y conocimiento del Tutor y la empatía del mentor. Actualmente tiene 5 
 semestres como programa sistematizado. De esta manera representa una herramienta de apoyo y orientación al alumnado 
universitario, con el principal objetivo de favorecer la integración académica y social del alumno de nuevo ingreso, y así 
contribuir de manera exitosa en sus estudios universitarios.

Test de Matrices progresivas avanzadas (MPA de RAVEN)
Es una prueba no verbal que evalúa la habilidad intelectual y el razonamiento basado en figuras. Mide la habilidad para hacer 
comparaciones, razonar por analogía y organizar percepciones espaciales dentro de un todo relacionado sistemáticamente.

Objetivo: Describir las actividades que el Programa de Tutoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara realiza como instru-
mento de mejora de rendimiento académico.
1.- Identificar rendimiento académico de los alumnos.
2.- Identificar factores que afectan el método de estudio: conocimiento, concentración.
3.- Identificar el estado de ánimo que interfiere en el rendimiento académico.
4.- Analizar datos reportados en la prueba de RAVEN.

Desarrollo
Material y Métodos

Estudio descriptivo, longitudinal. Los sujetos de estudio incluyeron un grupo de alumnos de primer y segundo semestre de 
educación superior provenientes de diferentes estados de la República en el periodo de 2017-02 a 2018-01, pertenecientes 
al Programa Institucional. Se programaron entrevistas con el estudiante para conocer expectativas y metas en la carrera de 
Medicina, se revisaron las calificaciones, se aplicaron cuestionarios enfocados a los temas de métodos de estudio y al estado de 
ánimo. Se realizó un análisis con resultados anteriores y los reportes de la prueba de RAVEN que se les aplicó al inicio. El análisis 
estadístico se llevó a cabo con el apoyo del programa estadístico de Epi Info 7 con Tablas de contingencia aplicado en test de 
X2 con corrección de Yates.

Resultados

Se revisaron los promedios, resultados de encuestas y reporte RAVEN lo cual se muestra en las tablas a continuación. En la Tabla I 
podemos observar el total de 104 alumnos que inicialmente formaban el grupo el cual se modificó en segundo semestre (94) por 
cambio de grupo o bajas, por lo que las mediciones fueron enfocadas en el grupo del segundo semestre como se observa en las 
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Tablas II a V. Observamos que hay más mujeres que hombres aunque las mujeres se dan de baja más que los hombres (Tabla I). 

Las dos mediciones en el promedio fueron: una al principio del segundo semestre en donde fue obtenido el PROMEDIO 1 por 
las notas del primer semestre y la segunda medición fue el promedio de primer y segundo semestre (PROMEDIO 2). Podemos 
observar que en ambos promedios las notas están entre BIEN y MUY BIEN (Tabla II).

Tabla I.-Datos demográficos de los estudiantes que cursan grupo tutorado primer año de medicina en el sistema de la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara en el ciclo escolar 2017-2018.

Primer 
Semestre

Bajas % Segundo Semestre Bajas %

Grupo 

Hombres 39 3 37.5% 38 3 40.43%

Mujeres 65 9 62.5% 56 8 59.57%

TOTAL 104 12 11.538% 94 11 11.702%

PROMEDIO1 H M Total PROMEDIO2 H M Total

REPROBADO 0 1 1 REPROBADO 0 1 1

REGULAR 4 8 12 REGULAR 5 13 18

BIEN 16 32 48 BIEN 11 20 31

MUY BIEN 18 14 32 MUY BIEN 19 18 37

TOTAL 38 55 93 TOTAL 35 52 87

En la tabla I se muestran los valores demográficos de los encuestados

Tabla II.- Rendimiento académico del Primer y Segundo semestre según el género.

En la tabla II se muestra el rendimiento académico por género. H: hombre; M: mujer; PROMEDIO1: promedio 2017-2; PROMEDIO2: 
promedio 2018-02. Solamente se agregaron los promedios que el sistema nos reportó en el que ya no se contemplan las bajas 
o hubo cambio de grupo con otro tutor.

Tabla III.- Método de estudio relacionado con género.

Hombre Mujer

F % %
Acumulado

Límite de 
confiabilidad 

95%
F % %

Acumulado

Límite de 
confiabilidad

95%

0 14 42.42% 42.42% 25.48% 60.78% 0 20 38.46% 38.46% 25.30% 52.98%

1 7 21.21% 63.64% 8.98% 38.91% 1 12 23.08% 61.54% 12.53% 36.84%

2 12 36.36% 100.00% 20.40% 54.88% 2 16 30.77% 92.31% 18.72% 45.10%

 3 4 7.69% 100.00% 2.14% 18.54%

Total 33 100.00% 100.00%   Total 52 100.00% 100.00%  

0 15 45.45% 45.45% 28.11% 63.65% 0 27 50.94% 50.94% 36.84% 64.94%

1 18 54.55% 100.00% 36.35% 71.89% 1 26 49.06% 100.00% 35.06% 63.16%

Total 33 100.00% 100.00%  Total 53 100.00% 100.00%

0 13 39.39% 39.39% 22.91% 57.86% 0 13 24.53% 24.53% 13.76% 38.28%

1 20 60.61% 100.00% 42.14% 77.09% 1 40 75.47% 100.00% 61.72% 86.24%

Total 33 100.00% 100.00% Total 53 100.00% 100.00%
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En la tabla III se muestran los resultados de las preguntas correspondientes al método de estudio. Vive con: 0=Familia, 1=Compañeros, 

2=Casa de asistencia, 3=Solo. Problemas para concentración:

 0=No, 1=Si. Lees todo para el examen: 0=Si, 1=No. F= Frecuencia. %= Porcentaje.

Hombres Mujeres Total

Te consideras 
inquieto 

0 13 20 33

1 17 24 41

TOTAL 30 44 74

Problemas para 
conciliar el sueño

0 19 24 43

1 12 20 32

TOTAL 31 44 75

Te has sentido 
irritable 

0 18 15 33

1 13 29 42

TOTAL 31 44 75

Tomas algún 
medicamento

0 26 33 59

1 5 11 16

TOTAL 31 44 75

Te cuesta relajarte 

0 19 22 41

1 12 22 34

TOTAL 31 44 75

Te sientes nervioso

0 21 24 45

1 10 20 30

TOTAL 31 44 75

Te sientes triste o 
deprimido 

0 22 28 50

1 9 16 25

TOTAL 31 44 75

Necesitas atención 
por alguna altera-

ción emocional 

0 6 5 11

1 25 39 64

TOTAL 31 44 75

En el Tabla IV se muestran resultados de la encuesta correspondiente al estado de ánimo. 0=No 1=Si.
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Tabla V. Análisis del puntaje reportado en la prueba de Raven según género y la relación con el promedio.

SEXO PROMEDIO1 PROMEDIO2

PRAVEN 0 1 Total MUY 
BIEN BIEN REGULAR REPRO-

BADO Total MUY 
BIEN BIEN REGULAR REPRO-

BADO Total

ROJO 0 9 9 0 7 2 0 9 1 5 3 0 9

Porcentaje 0.00% 17.31% 10.34% 0.00% 15.22% 25.00% 0.00% 10.34% 2.78% 17.24% 20.00% 0.00% 11.11%

AMARILLO 11 20 31 11 16 4 0 31 12 8 10 0 30

Porcentaje 31.43% 38.46% 35.63% 34.38% 34.78% 50.00% 0.00% 35.63% 33.33% 27.59% 66.67% 0.00% 37.04%

VERDE 24 23 47 21 23 2 1 47 23 16 2 1 42

Porcentaje 68.57% 44.23% 54.02% 65.63% 50.00% 25.00% 100.00% 54.02% 63.89% 55.17% 13.33% 100.00% 51.85%

TOTAL 35 52 87 32 46 8 1 87 36 29 15 1 81

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

En la Tabla V se muestran resultados del puntaje obtenido en la prueba de RAVEN según por género, y en relación con el rendi-
miento académico. 

Verbalmente los alumnos preguntaron la manera de mejorar el método de estudio por lo que se les aplicaron las preguntas 
correspondientes a la Tabla III en las cuales identificamos que les molestaba no tener un lugar adecuado para estudiar lo que les 
impedía concentrarse y por lo tanto no terminaban de leer lo correspondiente al material incluido en el examen. Las bajas notas 
obtenidas se reflejaron en el estado de ánimo por lo cual encuestamos y obtuvimos la Tabla IV en donde apreciamos que más 
mujeres que hombres manifestaron tener algún problema en el estado de ánimo. De acuerdo al resultado de los análisis de los 
datos observamos que los factores que inciden para el aprovechamiento académico están la inquietud (p= 0.03), irritabilidad (p= 
0.039) y los resultados de resultados de la prueba de RAVEN (p= 0.0133 para RAVEN y sexo y 0.017 para RAVEN y Promedio 2). El 
método de estudio y el estado de ánimo influyen en la decisión de los alumnos para continuar (Tabla V). 

Conclusiones

La importancia del presente estudio es que se realiza en un contexto de institución privada con el fin de identificar factores en 
estudiantes del área de medicina que incrementan el riesgo de bajo rendimiento o deserción académica, por lo cual es útil el 
seguimiento de calificaciones y promedios obtenidos durante los dos semestres.

Identificamos como una oportunidad de mejora el dar apoyo en método de estudio ya que el llegar a una nueva etapa, nueva 
escuela y nueva ciudad en la mayoría de los casos, es motivo de preocupación y genera una nueva necesidad.

Los estilos de vida inciden en un buen rendimiento y además de alimentación y ejercicio, cuenta mucho con quien viven ya que 
se pueden generar problemas de convivencia que les llevan a tener situaciones que impiden el buen rendimiento académico. El 
estado de ánimo es de suma importancia ya que si no es el óptimo se verá reflejado en sus notas y en un momento determinado 
en abandonar la Carrera.
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La transición en el área educativa impacta no solamente en el uso de la tecnología sino también en el cambio de educación 
media a educación superior y las habilidades del pensamiento han de desarrollarse para adquirir las competencias que demanda 
la carrera de médico, lo que nos permitió identificarlo por la prueba de RAVEN. 

Consideramos que las características de nuestros alumnos corresponden a una generación que requiere no solo como acom-
pañamiento al tutorado en su nueva vida universitaria, sino también como soporte en su desarrollo en diferentes aspectos de 
su vida, los cuales hemos visto representan ser de importancia en el bajo rendimiento, en las deserciones académicas y en todo 
el grupo en general. Actualmente los alumnos son favorecidos por la tecnología y la facilidad de comunicarse e informarse lo 
que nos lleva a proponer la presencia de un tutor virtual (como complemento de las herramientas utilizadas por el profesor) con 
quien es posible tengan una comunicación más personalizada al tiempo que ellos lo requieran. Y como expresara De la Cruz 
Flores (2008) de la tutoría, que esta sea un nicho para la adquisición de competencias, capacidades y la conformación de redes 
humanas. A cinco semestres del inicio de este programa en la UAG consideramos que es pertinente dar seguimiento y tener una 
integración intra e interinstitucional para compartir resultados y propuestas en beneficio del aprendizaje del alumno.
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Resumen

El presente trabajo resalta la conveniencia e importancia de contar con un programa de tutoría a nivel superior en las carreras de 
ingeniería que ofrece la División Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. El programa divisional de tutorías, define 
la tutoría como el proceso sistemático de orientación académica y acompañamiento continuo, durante la formación académica 
de estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada y oportuna que brinda un profesor tutor, a un alumno o a 
un grupo reducido de alumnos, promoviendo el mejoramiento de su desempeño académico y evitando la deserción escolar, 
conforme a ciertos mecanismos de monitoreo, control y evaluación entre otros. El objetivo de este trabajo describir, a grosso 
modo, las acciones tutoriales que se realizan a nivel ingeniería que se implementa en la División Industrial de la Universidad Tec-
nológica Metropolitana, con el objeto de compartir resultados y experiencias obtenidos respecto a los indicadores observados 
para una generación de alumnos.
Palabras clave: Universidad Tecnológica, Ingeniería, Tutoría, Acción tutorial, Permanencia, Reprobación.

Introducción

De acuerdo con la OCDE, en México sólo el 38 por ciento de los jóvenes que cursan la universidad logran graduarse. Durante 
los últimos 15 años el índice de deserción universitaria se ha ubicado entre 7.5% y 8.5% a escala nacional. Las causas más 
frecuentes de deserción universitaria son causadas por problemas económicos, familiares, de salud, maternidad, indisciplina, 
cambios de escuela o domicilio, bajo rendimiento escolar, cuestiones laborales o insatisfacción académica, por mencionar 
algunos elementos (García Hernández, 2015).
La deserción escolar, la reprobación y el rezago estudiantil impactan en la eficiencia terminal y son un problema que carac-
teriza a la mayoría de las instituciones de educación superior pública y privada en nuestro país. Se define deserción como el 
abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo (Secretaría de Educación Pública, 2004). 
El incremento de la tasa de deserción y las bajas de egreso de estudiantes, son un problema con importantes consecuencias 
socio-económicas para el país (Psacharopoulous, 1985; Psacharopoulous y Patrinos, 2002). 
En la mayoría de los países latinoamericanos, existe un bajo número de años de educación aprobados (Brewer, 2005). En su 
Informe sobre la educación superior en América Latina y El Caribe: 2000-2005 metamorfosis de la educación superior, la UNESCO 
estima que en México el abandono de los estudios universitarios tiene un costo de entre 141 y 415 millones de dólares, además 
de las consecuentes afectaciones a la salud física y mental de los estudiantes, generadas por la reprobación y/o deserción escolar 
(Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe (IESALC), 2006; Nava Bustos, Rodrí-
guez Roldán y Zambrano Guzmán, 2007). Es importante resaltar que uno de los factores que más afecta a la gestión universitaria 
es la eficiencia terminal, pues este problema no solo afecta a los estudiantes que no concluyen sus estudios, sino también a 
maestros, padres de familia y a administradores de la educación (Bean, 1990).
En muchas instituciones mexicanas de educación superior, el enfoque tutorial de apoyo al estudiante de nivel de licenciatura se 
debió al interés por el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de dichas instituciones. Particularmente, surgió con la finalidad 
de resolver problemas relacionados con la deserción, con el abandono de los estudios, con el rezago y con la baja eficiencia 
terminal (Romo López, 2001). Por tanto, es importante que se implementen acciones que faciliten la continuidad de estudios 
universitarios de una manera integral, que involucren tanto medidas de tipo académico como de tipo afectivo y de desarrollo 
personal (De la Garza-Carranza, Balmori-Méndez, Galván-Romero, 2013).
En algunas instituciones o programas educativos se ha recurrido a la tutoría como una medida remedial para evitar que los alum-
nos abandonen los estudios, incrementando así la eficiencia terminal. Ésta se ha convertido, de manera notable en los últimos 
años, en un indicador de la calidad de los programas educativos, en el sentido de que se deben alcanzar determinados niveles o 
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parámetros para obtener la certificación o la acreditación de dichos programas (Narro Robles y Arredondo Galván, 2013).
El sistema tutorial es un método centrado en el estudiante y en el cual el papel del tutor tiene actitudes positivas hacia la ense-
ñanza, los estudiantes, la institución y el cambio, cumple con las condiciones previstas para mejorar el aprendizaje, ya que implica 
también un alumno activo. La mayor parte de las veces se basa en la práctica, y la retroalimentación es constante. Asimismo, las 
metas a las que se dirige están bien definidas. El método tutorial está basado, tácita o explícitamente en un contrato que realizan 
las dos partes: el tutor y el alumno en un contexto institucional. Una de las grandes bondades de este método es que representa 
una forma de atención casi personalizada que permite que el tutor acompañe al estudiante en un proceso de cambio que derive 
en una modificación de su conducta académica y personal (Alcántara Santuario, 1990).
La relación tutorial coexiste de manera dual, por un lado busca intimidad, cuidado y compromiso, y por el otro, el cumplimiento 
de metas académicas específicas. Pueden distinguirse tres modelos de tutoría cada uno de los cuales trata la dualidad de una 
manera distinta. La “tutoría profesional”, en la que se enfatiza el contrato y la confianza se minimiza; la “tutoría de camaradería”, 
en la que existe mayor confianza personal, pero los elementos contractuales están desatendidos y; la “tutoría informal”, en la que 
destacan ambos (Rapoport, Yair y Kahane, 1989).
En el subsistema de Universidades Tecnológicas se logra obtener un título a nivel de licenciatura después de cursar y aprobar los 
once cuatrimestres que contienen los planes de estudio de las diversas carreras. Los primeros seis cuatrimestres pertenecen a la 
formación de Técnico Superior Universitario (TSU), es decir después de concluir este período los egresados obtienen un primer 
título TSU con el nombre de la carrera estudiada y se tiene la opción de continuar su formación durante cinco cuatrimestres 
restantes para egresar con el título a nivel licenciatura. En la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) se ofrecen las carreras 
de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Sistemas Productivos para el nivel de licen-
ciatura. La UTM cuenta con la Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE) que incluye las actividades deportivas y 
culturales, la enfermería y apoyo psicológico.  

Desarrollo
Población estudiantil de ingeniería

Durante el cuatrimestre Enero-Abril 2018, el programa de tutoría dio seguimiento a 409 estudiantes de ingeniería de los dife-
rentes programas educativos que ofrece la División Industrial, divididos en 17 grupos, ocho en octavo cuatrimestre y nueve 
en onceavo. Dicha atención y seguimiento se dio por parte de ocho tutores, diversos tutores de estadía y cinco profesores 
responsables del Programa de Tutoría de la División.

Programa de tutorías divisional
El Programa de Tutorías (PROTU) realiza una serie de actividades para llevar el seguimiento de los alumnos. Algunas de las 
actividades se realizan de acuerdo a un calendario establecido de acuerdo a la experiencia de los tutores y profesores a cargo 
del PROTU: Verificación de la asistencia al inicio del cuatrimestre, verificación de los índices de reprobación durante los primeros 
dos parciales para la atención y seguimiento de los alumnos con altos niveles de reprobación, verificación de los índices de 
reprobación en período ordinario para la atención y seguimiento de los alumnos con asignaturas reprobadas.
Por otro lado también se realizan otras actividades no calendarizadas (debido a que pudieran presentarse en cualquier momento 
del cuatrimestre en curso). Tales actividades incluyen la atención de alumnos: Con faltas para su posible justificación, con situa-
ciones de salud física o emocional, intenciones de baja académica, así como cualquier otro motivo que pudieran presentar los 
alumnos  que represente una disminución en su rendimiento escolar.
Como primera acción tutorial, durante las dos primeras semanas, se solicitó a los tutores, que realizaran la verificación de asisten-
cia de sus grupos tutorados, a fin de identificar a los alumnos que aparecen en lista pero que no asisten.
Con la ayuda de la plataforma informática para la captura de calificaciones se realiza el listado de los alumnos con alto índice de 
reprobación utilizando un criterio de cantidad de asignaturas reprobadas en el primer y segundo parcial. El alumno con tres o 
más asignaturas reprobadas en el primer parcial o segundo parcial es entrevistado por el tutor y el responsable de PROTU para 
conocer las circunstancias que le ocasionaron el bajo rendimiento, así como ofrecer apoyos para su regularización. 

Resultados obtenidos
En la verificación de asistencias para los grupos de ingeniería se reportó que todos los alumnos asisten regularmente a sus clases 
durante las primeras semanas de clases. Sin embargo, hubo 3 alumnos que no se reportaron con su tutor de estadía durante 
estas primeras semanas, por lo que se procedió a localizarlos vía telefónica y citarlos para presentarse con su tutor de manera 
que se les recordara la importancia de realizar sus actividades durante el cuatrimestre de estadía. De los tres alumnos atendidos 
dos no justificaron sus inasistencias a las revisiones semanales pero regularizaron su situación a partir de la tercera semana del 
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cuatrimestre. El tercer alumno manifestó tener dificultades para colocarse en una empresa y estar a la espera de respuesta para 
comenzar su estadía; la respuesta por parte de la empresa y con ello la regularización del alumno llegó al finalizar la tercera 
semana del cuatrimestre.
Después de la captura de las calificaciones del primer parcial se detectaron 27 alumnos con bajo rendimiento académico y se 
atendieron 23, los cuatro restantes dejaron de asistir regularmente a la escuela después de la tercera semana del cuatrimestre, lo 
cual les ocasionó una baja académica, más adelante en el apartado de bajas se listan los motivos que dieron estos alumnos. Para 
el segundo parcial de calificaciones se sumaron 23 alumnos con bajo rendimiento académico y se atendieron a 16 de ellos, los 
siete alumnos no atendidos no requirieron apoyos adicionales para terminar satisfactoriamente el cuatrimestre.
Para ambos períodos parciales matemáticas para ingeniería II, diseño asistido por computadora, mecánica para la automatiza-
ción e inglés fueron las asignaturas con mayor número de alumnos reprobados. Uno de los apoyos prestados para estos alumnos 
fue la asesoría académica para quienes los solicitaron, en total fueron 15 alumnos atendidos en tres asignaturas: matemáticas 
para ingeniería II, diseño asistido por computadora e ingeniería de materiales; a pesar de que esta última asignatura no resultó 
con alto índice de reprobación, los alumnos solicitaron la asesoría académica.
Durante el cuatrimestre el PROTU-ingeniería atendió a 49 alumnos (87.5%) de los 59 que se debieron atender debido a que se 
encontraban bajo el riesgo de causar baja académica por diversas causas. Las razones de atención quedaron como sigue: 39 
tuvieron como causa de atención el bajo rendimiento académico y por tanto reprobaron tres o más asignaturas; otros cinco 
alumnos se atendieron porque se presentaron voluntariamente a solicitar baja, tres alumnos tuvieron dificultades con su docu-
mentación de estadía y los restantes dos alumnos abandonaron las clases. De la información anterior se concluye que el 13% del 
alumnado de las carreras de ingeniería, 25% en séptimo y 2% en el décimo cuatrimestre, estuvo en riesgo de baja.
Después de finalizar el período de exámenes ordinarios, cinco alumnos causaron baja por reprobación, dos de los cuales dejaron 
de asistir a clases de manera definitiva al final del primer parcial del cuatrimestre y por tanto su baja se considera definitiva. Los 
tres alumnos restantes, podrán reincorporarse al octavo cuatrimestre al cabo de un año pues su baja fue temporal al reprobar 
tres asignaturas. Cuatro de estos alumnos corresponden a la carrera de ingeniería en mecatrónica y uno, a ingeniería en sistemas 
productivos. 
En total fueron 10 alumnos que causaron baja, los cinco mencionados en el párrafo anterior y otros cinco que solicitaron vo-
luntariamente la baja académica. Tres de estas bajas solicitadas fueron temporales y definitivas. Las razones de solicitud de baja 
fueron las siguientes: problemas personales, problemas económicos y deseo de cambiar de carrera.
Las 10 bajas que ocurrieron en el cuatrimestre representa el 2.4 % de la población de alumnos inscritos en los grupos de inge-
niería. El 1.5 % de estas bajas, es decir seis alumnos conservan la opción de retomar su carrera al cabo de un año. 
En la tabla 1 se presenta un comparativo entre las bajas solicitadas y por reprobación durante los cuatrimestres enero-abril (EA) 
durante los últimos tres años. Se observa un comportamiento similar de este año respecto al año anterior y un aumento al doble 
en el número de bajas respecto al año 2016.

Cuatrimestre Total de alumnos Total de bajas Bajas
solicitadas

Bajas por
reprobación

EA 2016 361 5 (1.4%) 3 (0.8%) 2 (0.6%)

EA 2017 423 10 (2.4%) 5 (1.2%) 5 (1.2%)

EA 2018 409 10 (2.4%) 5 (1.2%) 5 (1.2%)

Trayectoria generacional
Durante el cuatrimestre se atendieron dos generaciones de ingeniería, la 2016-2018 en su onceavo cuatrimestre y la 2017-2019 
en octavo cuatrimestre. Con respecto a la generación 2016-2018, la Ingeniería de Mantenimiento Industrial estuvo conformada 
por tres grupos. El grupo “A” comienza su trayectoria académica con 22 alumnos y concluye el cuatrimestre Enero-Abril 2018 con 
19; el grupo “B” comienza con 25 alumnos y concluye con 24; y el grupo “C”, comienza con 22 y termina con 18. Con respecto a la 
Ingeniería en Mecatrónica, inicia la generación con 4 grupos. El grupo “A” comienza con 28 alumnos y concluye con 22; el grupo 
“B”, comienza con 27 y termina con 20; el grupo “C”, comienza con 27 y termina con 26 y; el grupo “D”, comienza con 26 y concluye 
con 23. Con respecto a la Ingeniería en Sistemas Productivos, la generación consta de dos grupos. El grupo “A”, comienza con 30 
alumnos y termina con 26; y el grupo “B” comienza con 29 y concluye con 24.
 Ahora bien, con respecto a la generación 2017-2019, la Ingeniería de Mantenimiento Industrial está conformada por dos grupos: 
el grupo “A” comienza su trayectoria académica con 24 alumnos, siendo la misma cantidad la que concluye el cuatrimestre Ene-

Tabla 1. Historial de bajas para el cuatrimestre enero-abril.
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ro-Abril 2018; y el grupo “B”, quien también conserva su número inicial de alumnos, siendo este 23. Con respecto a la Ingeniería en 
Mecatrónica, inicia la generación con 4 grupos: el grupo “A” comienza con 31 alumnos y concluye con 29; el grupo “B”, comienza 
con 31 y termina con 30; el grupo “C”, comienza con 31 y termina con 29 y; el grupo “D”, comienza con 31 y concluye con 30. Con 
respecto a la Ingeniería en Sistemas Productivos, la generación consta de dos grupos: el grupo “A”, comienza con 22 alumnos y 
termina con 19; y el grupo “B” comienza con 22 y concluye con 17.

Conclusiones

De acuerdo con la información revisada, se puede concluir que la deserción de alumnos de ingeniería de la División Industrial 
de la UTM, se encuentra muy por debajo de la media nacional. Las bajas correspondientes al cuatrimestre que se analiza, repre-
sentan un 2.4% de la población total de alumnos de la ingeniería, quedando un 5.1% por debajo del valor mínimo del índice de 
deserción nacional. Las causas que fueron generadoras de las bajas coinciden con las presentadas de manera teórica, siendo 
éstas: problemas personales, problemas económicos y deseo de cambiar de carrera.
En la UTM, el sistema de enfoque tutorial existe a nivel licenciatura, desde que se instaura como parte de la oferta educativa, en el 
año 2013. Este enfoque ha sufrido diversas modificaciones, siendo que actualmente funciona como se ha descrito en este trabajo. 
Aunque los resultados obtenidos en el cuatrimestre analizado son favorables, los cinco profesores responsables del Programa 
de Tutoría (PROTU) de la División Industrial tienen juntas constantes para analizar oportunidades para que las acciones tutoriales 
surtan aún un mejor efecto. Entre las fortalezas que destacan en dichas oportunidades de análisis, se encuentran los favorables 
resultados obtenidos en el cuatrimestre. Esto aunado a la disposición de los miembros del PROTU a continuar trabajando en 
realizar los cambios y ajustes necesarios. 
Un aspecto más que resulta en un acierto, son las acciones que ha elegido el PROTU para trabajar la tutoría. Esto, pues se abarcan 
dos de las principales causas de abandono escolar: La inasistencia y la reprobación. En relación a las estrategias que se utilizan 
para dar seguimiento a la inasistencia, se reconoce la importancia de que sea una estrategia que se siga llevando a cabo durante 
las primeras semanas del cuatrimestre. Se reconoce en este aspecto la importancia del trabajo de los tutores de grupo, quienes 
reportan en tiempo y forma de las inasistencias de sus alumnos, lo cual le permite a los encargados del PROTU tomar las medidas 
necesarias y oportunas para la localización del estudiante. Es una labor que involucra también el conocer la situación del alumno 
y permite que se le brinden estrategias y opciones para poder continuar con sus estudios sin interrupción.
En cuanto a las estrategias de seguimiento para los alumnos con alto índice de reprobación, actualmente ha funcionado tener 
conversaciones con los alumnos que tienen tres o más materias reprobadas. Sin embargo, este punto ha sido base de muchas 
discusiones, pues se ha notado que en muchas ocasiones, las bajas académicas de los alumnos terminan siendo ocasionadas 
por la reprobación de una sola materia. Esta situación plantea un problema para el PROTU, puesto que la lista de seguimiento de 
alumnos con alto índice de reprobación crecería exponencialmente. Dado que sólo uno de los miembros del equipo se encarga 
de dar seguimiento a todas las ingenierías, además de cumplir con sus funciones docentes, sería en extremo complicado que 
tuviera el tiempo necesario para atender a cada alumno que reprobara desde una materia. De esta situación surge la oportunidad 
de discutir algunos otros factores que pudieran resultar de impacto al momento de determinar qué alumnos que reprueban, ter-
minan en una situación de baja académica, pero aún hace falta analizar los casos particulares para tener una visión más completa.
Otro punto favorable con respecto a la aplicación actual que tiene el PROTU es la calendarización de sus acciones y procesos, 
donde se describen de manera detallada las funciones que deben llevarse a cabo y los actores que se ven implicados en la 
realización de la misma.
Por otro lado, también vale la pena discutir las áreas de oportunidad detectadas por el PROTU. Por la que podemos comenzar, 
es por dificultad que conlleva el que dentro de la carga horaria de los estudiantes no haya espacio destinado a la tutoría. Lo 
que ocasiona que los horarios de atención que se les pueden brindar a los alumnos impacten en su asistencia a clases y lo que 
repercute en que la atención deba ser algo apresurada, puesto que la intención es que los chicos falten a clases lo menos posible. 
Otro punto perfectible, es la falta de un manual en el que se describan cabalmente los procesos que se llevan a cabo por el 
PROTU. Esto aunado a la necesidad de implementar un sistema que permita brindarles a los tutores la capacitación pertinente 
para poder desarrollar sus funciones de forma congruente a las necesidades académicas y personales de los alumnos. Una 
limitante más es el perfil que tienen los tutores de la División Industrial de la UTM, puesto que ninguno de ellos cuenta con 
antecedentes en formación en el área de ciencias sociales o humanidades, siendo todos ellos pertenecientes a áreas más afines 
con las ciencias exactas. 
De todas las áreas de oportunidad, podemos concluir que es necesario invertir recursos y esfuerzos a desarrollar una capacitación 
que permita a los tutores atender, de manera capacitada, a nivel emocional a los estudiantes. Esto mediante la consejería escolar 
y las estrategias para poder brindar contención emocional, mientras se realiza la canalización con los profesionales del área de 
psicología con los que cuenta la universidad.
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En términos generales, podemos decir que el PROTU de las Ingenierías de la División Industrial de la UTM, es un programa 
relativamente joven, que ha vivido muchos cambios en su corta existencia. Su principal fortaleza son sus excelentes resultados 
en relación a la deserción estudiantil y el trabajo que día a día se realiza para ir perfeccionando su funcionamiento. Sin embargo, 
al ser un programa joven, aún hay muchos elementos que beneficiaría mucho analizar y que podrían causar un impacto aún más 
positivo en los resultados obtenidos por el mismo.
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Resumen

La presente ponencia forma parte de un proyecto de investigación en desarrollo,  de carácter descriptivo, con un enfoque 
cualitativo, cuyo propósito central radica en identificar las necesidades en el programa institucional de  tutorías de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 241, a partir de las voces de los estudiantes de las licenciaturas de Psicología  Educativa y Pedago-
gía, que permita a corto plazo, diseñar una propuesta de acción tutorial para favorecer un adecuado  desarrollo integral de los 
alumnos acorde a los propósitos de los Planes de Estudios vigentes  e impacte en los niveles de aprovechamiento académico así 
como en  índices satisfactorios de eficiencia terminal. Se presentan los primeros hallazgos derivados de un cuestionario aplicado 
a 77 estudiantes, donde se muestra la necesidad de implementar acciones tutoriales encaminadas a desarrollar con mayor 
énfasis las habilidades de autorregulación del aprendizaje en los estudiantes, ya que se evidencian niveles de apatía y desinterés 
importantes por los contenidos académicos revisados en cada una de las licenciaturas mencionadas, así como una marcada 
deficiencia en la participación en el control y regulación en las tareas académicas, en la elección de estrategias, organización y 
administración del tiempo dedicado al estudio.

Palabras clave: Tutoría en Educación Superior, aprendizaje autorregulado, acción tutorial.

Introducción

En un mundo que crece a pasos acelerados y sobre una vorágine de información resulta prioritario que el alumno no sólo reciba 
pasivamente dicha información, sino  una tarea primordial de la educación es ayudar al alumno a  convertirla en  conocimiento, que 
sea suficientemente autónomo para dirigir sus acciones y sea capaz de desarrollar nuevas competencias que le permitan adminis-
trar sus acciones y emociones para alcanzar sus objetivos propuestos, generando nuevas formas de pensamiento y de actuación.

Por ello en las últimas décadas las orientaciones educativas se han dirigido en enfatizar que el papel del docente ya no es la de 
transmitir información, la Comisión Internacional sobre la Educación en el siglo XXI en su informe ante la UNESCO señala como 
uno de los cuatro pilares de la educación el Aprender a ser, este pilar pone énfasis en la capacidad de la autonomía y responsa-
bilidad personal que debe desarrollar el alumno, aunado al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, que le permita 
hacer frente a los nuevos desafíos del siglo XXI.

De lo anterior surge la inquietud de conocer qué tipo de herramientas usan los alumnos  para construir nuevos significados 
a partir de la información que recibe de su ambiente,  indagar sobre las estrategias de aprendizaje que usan para mejorar su 
rendimiento escolar, y cómo el docente puede ayudarlos a hacerlo de una manera consciente, independiente y eficaz, es decir, 
de manera autorregulada.

En este contexto surge la tutoría como una estrategia que transita de modelos tradicionales centrados en “enseñar”, a modelos 
centrados en el “aprender a aprender”, donde el tutor  coadyuva al   desarrollo de capacidades de autorregulación del aprendizaje 
en los alumnos, para que éstos se conviertan en motores de su propio proceso de aprendizaje, es decir, convertir la tutoría en 
espacios de acompañamiento no sólo como una acción remedial a los problemas académicos, sino de acompañamiento a lo 
largo  de su proceso formativo dónde el alumno logre transferir sus conocimientos para resolver  situaciones complejas propias 
de la nueva era del conocimiento y de la información.
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1. Antecedentes de la tutoría en UPN

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, de San Luis Potosí, ha incorporado el Programa de Tutorías  a las licenciaturas 
en Psicología Educativa y Licenciatura en Pedagogía, ofertadas desde el año 2014 y 2016 respectivamente, dicho programa se 
define como  “…un conjunto de actividades que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el buen desarrollo del proceso 
académico, con el fin de que los estudiantes orientados y motivados desarrollen automáticamente su propio proceso” (Arnaíz e 
Isús, 1998; citado en ANUIES, 2011, p. 48).
Este programa comienza desde que el alumno ingresa a la institución y sigue a lo largo de su trayectoria escolar hasta que 
cubran la totalidad de los créditos correspondientes de la licenciatura cursada; la implementación se ha venido desarrollando 
únicamente en la modalidad individual, aunque en su diseño contempla tres  modalidades: individual, grupal y entre pares, pero 
por diversas circunstancias no se ha podido concretizar la implementación de éstas dos últimas, las formas de comunicación son 
de manera personal o en línea, cabe mencionar que existe una plataforma institucional específica para este programa.
En este proceso orientador se ha procurado que el docente-tutor y el alumno concuerden en un espacio  y horario establecidos 
en común acuerdo dentro de las instalaciones de la institución; las acciones van encaminadas a que el docente tutor ayude al 
alumno a lograr los mejores rendimientos en su trayectoria académica y profesional a partir de un plan de trabajo establecido 
donde el alumno pueda diseñar y desarrollar un proyecto formativo (personal y profesional) para culminar con éxito su licenciatura.
Actualmente las carreras de Psicología Educativa y Pedagogía cuentan con un total de 170 alumnos,
125 y 45 alumnos respectivamente; de los cuales presentan por lo menos una materia reprobada el 36.8% en Psicología Educa-
tiva y un 33.3% en Pedagogía.  Derivado de lo anterior, el 17 de abril de 2018, se implementa de manera formal el programa de 
tutorías para dichas licenciaturas, con el propósito  de brindar apoyo a los estudiantes que presentaban asignaturas reprobadas 
y garantizar la culminación exitosa de la carrera.
La coordinación de las licenciaturas  canalizó a un total de 63 alumnos al programa de tutoría, 48 de la Licenciatura en Psicología 
Educativa y 15 alumnos de la Licenciatura en Pedagogía  (Ver tabla 1). El criterio para la canalización de alumnos al programa 
de tutorías fue principalmente aquellos alumnos que presentaban por lo menos una materia reprobada, sin embargo hubo 
alumnos que por interés personal solicitaron ingresar a dicho programa.

Tabla 1: Alumnos canalizados al Programa de Tutorías
Para la atención de esta población al Programa de Tutorías, el Consejo de Planeación seleccionó a 19 docentes como tutores, 

No. de asignaturas reprobadas Psicología Educativa
alumnos

Pedagogía
 alumnos Total

0 1 5 6

1 16 6 22

2 15 1 16

3 7 0 7

4 5 2 7

5 3 1 4

6 1 0 1

63

de los cuales 14 docentes son psicólogos, 1 docente es pedagogo, 1 docente es profesor en el Nivel de Educación Preescolar, 1 
docente tiene la especialidad en Historia, 1 docente tiene la profesión de Ingeniero y 1 docente tiene la especialidad en Química; 
la mayoría de este grupo de docentes cuenta con el grado de Maestría o Doctorado en Educación.
 
La tutoría y el aprendizaje autorregulado

En la Unidad 241 se pretende que la tutoría  se convierta en un proceso sistemático de acompañamiento permanente, donde 
el docente-tutor genere y desarrolle en los alumnos la construcción de aprendizajes en  los campos cognitivo, afectivo, social, 
cultural y existencial  (ANUIES, 21011. p. 52), pero que además ayude a los alumnos a identificar sus dificultades escolares para 
superar las deficiencias que se presentan en su desempeño académico y lograr una oportuna intervención para abatir los 
índices de reprobación y rezago escolar. “La tutoría pretende desarrollar y fortalecer en el estudiante, sus habilidades y destrezas 
académicas y personales vinculadas a su formación profesional en el campo de la educación” (UPN, Unidad 241, 2017, p.2).
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La modalidades que contempla el diseño tutorial  en la institución son: a) La tutoría individual: consiste en ofrecer a los estudian-
tes  un acompañamiento personalizado, cuyo trabajo está establecido en un   programa de actividades, mismo que se evalúa; 
b) La tutoría grupal: es  un acompañamiento que se da a un grupo de entre dos y seis  alumnos, que presentan necesidades 
académicas semejantes, y que requiere para su implementación un plan de trabajo; y  c) La tutoría entre pares: consiste en que  
los estudiantes que se encuentran en condiciones de realizar su servicio social, atiendan a los estudiantes de nuevo ingreso  
en la inducción a la institución así como la integralidad a la misma. (ibíd., p. 3). Sin embargo como ya se señaló, por diversas 
circunstancias la única modalidad que opera actualmente en la institución es la Individual.

Si entendemos al aprendizaje como un saber que es acumulable,  estructurado, intencionado y sobre todo beneficioso para 
nuestra vida personal y profesional, entonces coincidiremos que para llegar a él no basta que el docente le presente al alum-
no solo información, sino la función primordial será cómo convertir esa información en conocimiento, el docente tendrá que 
proponer a los alumnos situaciones lo más reales posibles dónde el alumno se convierte en un agente más activo y creador, 
constructor de significados más allá de un simple receptor de información;  en este contexto surge la necesidad de desarrollar a 
través de un plan de acción institucional de Tutorías un concepto que esté presente en todo el proceso educativo: la autorregu-
lación del aprendizaje, en dónde el alumno se asuma como agente principal para la formulación de estrategias que favorezcan 
su propio aprendizaje.

Desde esta perspectiva, los roles del alumno y docente cambian notoriamente, el alumno se convierte en un actor activo que a 
través de sus conocimientos previos comprende y ajusta la nueva información dándole sentido y construyendo nuevos signifi-
cados, el docente entonces, ayudará al alumno a la organización y ajuste cognitivo, construyendo con el alumno el aprendizaje. 
En consecuencia, se conseguirá un alumno autorregulado  que sepa controlar sus procesos, organizando y seleccionando sus 
conocimientos adquiridos en la experiencia, que le permitan a su vez establecer relaciones entre la información relevante que lo 
conduzcan a la construcción de conocimientos para resolver situaciones en su contexto inmediato.
En este sentido han surgido en los últimos años estudios que muestran cómo los estudiantes construyen sus propias estrategias 
de aprendizaje que le permitan alcanzar sus metas, para Schunk y Zimmerman (1994, p. 309; citando en Valle, et al., 2010) el 
aprendizaje autorregulado se define como “el proceso a través del cual los estudiantes activan cogniciones, conductas y afectos, 
los cuales son sistemáticamente orientados hacia el logro de sus metas”.
Para Zimmerman (2000) la autorregulación se define como “aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que se planean y se 
adaptan cíclicamente para el cumplimiento de metas personales” (p.14; citado en Peñalosa, 2006; et al., p. 10).  Por ello, se consi-
dera primordial que una de las acciones tutoriales sea la de fortalecer en los estudiante el autoconocimiento y la autorregulación, 
dónde el alumno aprenda a seleccionar sus estrategias, organizar y administrar el tiempo para su aprendizaje.

Varios estudios  (Corno, 2001, et al; citado en Torrano y González, 2004) señalan como una de las características del alumno auto-
rregulado: la planificación, control del tiempo y el esfuerzo que se utilizaran en la realización de tareas, de igual forma el alumno 
autorregulado sabrá crear ambientes favorables para su aprendizaje y buscar ayuda académica si así lo requiere.
Bajo estas concepciones los lineamientos del Programa de Tutorías implementado en la Unidad 241, contemplan dentro de sus 
funciones, que los tutores proporcionen “… el apoyo académico y profesional necesario, para efectos de que los estudiantes 
adquieran responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje y aprovechen al máximo las ventajas del programa en el que 
están inscritos” (UPN, Unidad 241, op. cit., p.4).

Es entonces que, si aceptamos que la tutoría es una herramienta poderosa para  dotar a los alumnos de competencias para la 
autorregulación, que le ayude a buscar estrategias que favorezcan el aprendizaje propio, la UPN unidad 241, ha emprendido la 
tarea de explorar cómo los alumnos participan en el control y regulación de las tareas que se le asignan en las diferentes asigna-
turas de la Licenciatura que cursa y cómo seleccionan las estrategias, organizan y administran el tiempo dedicado al estudio, y a 
partir de la información recabada, diseñar un plan de acción institucional tutorial que fortalezca la competencia  del aprendizaje 
autorregulado.

Resultados preliminares

La población estudiantil de las Licenciaturas en Psicología Educativa y Pedagogía se caracteriza por ser  jóvenes solteros (70%) y  
un 63.6% dependen económicamente de sus padres o hermanos,  sólo un 24% tienen un empleo del cual se apoyan para pagar 
los gastos de sus estudios en la universidad. En total tenemos que el 40% de los alumnos encuestados estudian y trabajan, el 
31% trabaja como auxiliar  en tiendas o almacenes, 11.6 % son maestros de apoyo.
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Una primera dificultad que se ha tenido en la implementación del programa de tutorías es que de los 63 alumnos canalizados, 
solo el 40 % asistió por lo menos a una primera entrevista con el tutor asignado, un 4% argumentó no poder asistir a la sesión 
programada y el 93 % mencionó que sí aceptaba la tutoría pero por diversas cuestiones no pudo contactarse con su tutor.

Derivado de esta situación y de los índices que se seguían  mostrando respecto a la reprobación en estas licenciaturas, se optó 
por explorar las  condiciones y dificultades que los alumnos presentaban en las estrategias de aprendizaje que implementaban 
para hacer frente a las diferentes asignaturas que contempla la currícula de las licenciaturas en mención.

Para ello se aplicó un instrumento a 77 alumnos, elegidos de manera azarosa, de las Licenciaturas en Pedagogía y Psicología 
Educativa, de los turnos matutino y vespertino, se incluyeron alumnos de los diferentes semestres. El diseño del instrumento 
consideró cuatro ámbitos; familiar, laboral, académico y de esparcimiento; la aplicación del instrumento se realizó en dos sema-
nas y se contó con el apoyo de la planta docente de la institución.

Los datos preliminares muestran que las estrategias de aprendizaje que usa el alumno para el estudio, un 33% de los estudiantes 
contestó que el “repaso de apuntes”  es su estrategia más recurrente, además un 33.7%  menciona no tener tiempo y falta de 
organización como principal dificultad para un buen desempeño académico, el 14% menciona tener dificultad en comprensión 
lectora y el 14% menciona tener dificultades emocionales y/o económicas que afectan su buen desempeño.

En base a los resultados obtenidos se observa que más de la mitad de los estudiantes no tiene un trabajo que le reditúe econó-
micamente, de esto se deduce que cuenta con tiempo suficiente para dedicarlo al estudio y realización de tareas académicas, 
sin embargo el instrumento no arroja más datos sobre la organización y administración de las actividades académicas. Por otro 
lado tenemos una población joven-adulta que atiende otras problemáticas relacionadas con la familia y el trabajo.

Llama la atención el porcentaje alto de alumnos que no tuvieron interés por contestar algunas preguntas, por ejemplo, de las 
35 preguntas que contiene la encuesta, 24 preguntas presentan ausencia de respuestas, encontrando que los porcentajes más 
altos se identifican en las preguntas relacionadas con: ¿Qué dificultades académicas se te presentan?, un 59% no contesta a esta 
pregunta; un 44% no contesta la pregunta ¿Qué asignatura te cuesta más trabajo? y un 20% no contesta sobre las estrategias 
que utiliza para estudiar las asignaturas.

Si bien el instrumento aplicado dio cuenta de situaciones no percibidas por el docente, no permitió observar con detalle el nivel 
de utilización de las estrategias de aprendizaje que usan los estudiantes. Sin embargo si deja la inquietud de profundizar en la 
investigación  de las estrategias cognitivas que hagan referencia a la competencias del manejo de recursos, ordenamiento de la 
información y cómo se procesa, y a la manera de organizar el tiempo y lugar de estudio.

Gráfica 1. Dificultades encontradas en el rendimiento académico.
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A manera de conclusión

A la par de la aplicación de este instrumento se ha observado que es necesario el diseño de nuevos instrumentos que den cuenta 
de manera focalizada de los elementos relacionados con la conciencia que asume el estudiante al momento de la realización de 
sus tareas académicas, así como los elementos de planificación, organización y administración de espacios, tiempos y selección 
de estrategias de estudio. De la misma manera se ha reflexionado el nuevo papel de los docentes, y en particular el rol que asume 
un tutor en la tutoría presencial e individualizada, como guía y facilitador del aprendizaje en un ambiente de interrelaciones con 
un alumno joven-adulto que comparte otras responsabilidades familiares o de trabajo, y que esta situación lo lleva a requerir 
otras necesidades como el aumento de la motivación hacia el estudio y sobre todo de autorregulación de su aprendizaje.

Lograr el aprendizaje autorregulado es sin lugar a dudas una tarea pendiente en nuestra universidad 241, es necesario conti-
nuar con el presente estudio para buscar nuevas acciones tutoriales que ayuden al alumno a tomar conciencia de su propio 
aprendizaje, que le ayuden a vislumbrar que este tipo de aprendizaje le permitirá no sólo mejorar sus aprendizajes, sino resolver 
situaciones complejas de su diario vivir.

Atendiendo lo anterior se hace necesario apoyar a los alumnos a organizar su tiempo e implementar estrategias de estudio 
que le permitan mejorar su rendimiento académico, motivar el interés por su desarrollo profesional y personal, generar una 
comunidad académica más clara y amplia que le permita visualizar al estudiante su campo de acción y participación profesional, 
conocer y relacionarse con especialistas en el campo de la educación.
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Resumen

El Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo (IDEA, U.S) es un Bachillerato de la Universidad Autónoma de Coahuila (U.A de 
C) que cuenta con más de 40 años de antigüedad bajo un programa de sistema abierto dirigido a jóvenes y adultos en el turno 
matutino y vespertino y además desde hace 5 años está ofreciendo la modalidad de Educación a Distancia para bachillerato de 
forma sincrónica a jóvenes de la Ciudad de Acuña Coahuila, para lo cual uno los requerimientos y necesidades es la acción de 
programas de tutorías apoyándose en la plataforma  Adobe Connect para estar en contacto con ellos, y además, por el tipo de 
modalidad también se hecho uso redes sociales como herramientas  para llevar a cabo la interacción y sociabilización entre el 
maestro tutor y sus tutorados, facilitando la comunicación, brindando un apoyo más oportuno a las inquietudes que puedan 
llegar a tener los estudiantes lo cual adquiere un especial relevancia en ellos.  

Introducción

El IDEA, U.S, en la modalidad de Educación a Distancia desde hace 5 años, cuenta hoy en día con una población de 170 estu-
diantes en la ciudad de Acuña Coahuila con la participación de 13 maestros que imparten clase de manera sincrónica por medio 
de la plataforma Adobe Connect desde la ciudad de Saltillo y de los cuales 9 participan como tutores gracias a la capacitación 
y certificación que imparte la misma Universidad para llevar a cabo las acciones concretas a los programas de tutorías, que se 
evidencian en la página del Programa Institucional de Tutoría (PIT) de la U.A de C., mediante el reporte que ahí se solicita para 
tutorías grupales e individuales. Sin embargo, en el sistema de educación a distancia hay poco contacto personal del tutor 
y tutorado debido a las mismas características de este sistema por lo cual los tutores se han valido de las redes sociales para 
interactuar con sus tutorados haciendo uso de Facebook y /o Whatssap que han permitido un acercamiento a los tutorados y 
comunicación en tiempo y forma con ellos, bridándoles el apoyo y seguimiento que ellos requieren contribuyendo a propiciar 
espacios virtuales donde los estudiantes de ciudad Acuña se pueden expresar y manifestar sus inquietudes escolares en un 
ambiente armónico y de respeto bajo la guía y el apoyo de los maestros tutores. 

Desarrollo
Marco teórico

En México, la posibilidad de utilizar las redes sociales con fines educativos crece cada día más y es una oportunidad que no debe 
obviarse. Viadeo, el líder mundial en redes de contactos profesionales, presentó un estudio realizado en la república mexicana 
sobre los hábitos y costumbres de los ciberprofesionales, y las estadísticas indican que, de marzo de 2010 a marzo de 2011, el uso de 
las nuevas tecnologías creció en casi 194 por ciento, una cifra muy superior a la media global que presentó 59 por ciento mundial. 
En este estudio se afirma que México es un país donde la adopción de nuevas tendencias tecnológicas se hace a pasos agiganta-
dos y así lo demuestran las actividades que ejecutan en la Red: actualización de información profesional, 33 por ciento; compartir 
contenido (noticias, encuestas, documentos) con otros usuarios, 24 por ciento; solicitudes para participar en los foros de la Red 
profesional, 13 por ciento; y participar en las discusiones de los foros, 11 por ciento (Viadeo, 2011 en Torres,C y Alcantar, M. 2011).
Hoy en día las redes sociales son de especial relevancia entre los adolescentes. Por ello, las redes son muy importantes para que 
los profesores sepan un poco más sobre las inquietudes de sus alumnos y saber cómo actuar en caso de que exista cualquier 
problema o necesidad. Eso sí, las redes, para que sean una herramienta eficaz en las aulas, tienen que tener cierto grado de con-
trol y responsabilidad tanto por parte de los alumnos como de los profesores y sin duda son una herramienta con una magnífica 
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oportunidad en la educación (Rodriguez, 2015)
Las redes sociales como anteriormente se mencionó tienen un enorme atractivo en el aspecto personal y de relación por parte 
de los jóvenes. Por este motivo, cuanto mayor sea el número de los participantes más atracción genera en ellos al estar en 
contacto directo con sus profesores, sus amigos y compañeros. Esto permite crear un ambiente de trabajo favorable que es uno 
de los motivos directos del éxito de las redes sociales . (Rodriguez, 2015)
Asimismo, estos medios tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno 
expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su educación.
Haro (2010), señala que las redes sociales tienen una innegable utilidad para la educación formal, aunque su mayor logro consiste en 
establecer un vínculo que la une con la informal. Esta unión produce una retroalimentación que favorece el proceso educativo general.
Hay que tener presentes que hay que marcar límites y que la red social basa su éxito en la capacidad que tiene de transmitir lo 
personal ante los otros. Pero dejar libertad a los alumnos para que establezcan sus relaciones a través de nuestra red implica 
también enseñarles a conocer dónde están sus límites y a respetar al centro educativo, el colectivo de profesores y a los propios 
compañeros. La red social es un medio excelente para aprender este tipo de cosas y aunque sólo fuese por esto ya merecería la 
pena su uso (Valenzuela, 2013). Por otro lado. es importante señalar que la tutoría académica es un proceso de carácter formativo, 
orientador e integral desarrollado por los docentes con la finalidad de orientar al alumno en su proceso formativo y la tutoría en 
entornos virtuales como en el caso de las redes sociales es conocida como E-tutoría, se diferencia de la atención personalizada 
de cada materia por su carácter transversal a les diferentes materias (Pera, Gisbert e Isus, 2007).
La E-tutoría rompe la visión que la tutoría tiene que basarse en una relación personal cara a cara. Se abre la posibilidad de romper 
obstáculos de tiempo, geografía y cultura, a diferencia de lo que sucede con los modelos tradicionales (Pera, Gisbert e Isus, 2007).
En esta dirección, Goldman (1997), destaca que los tutores cada vez más no disponen de tiempo para los encuentros presencia-
les, de manera que la comunicación virtual les proporciona oportunidades de comunicación y oportunidades de compartir sus 
experiencias con personas más jóvenes (Pera, Gisbert e Isus, 2007).
Finalmente, Sproull y Kriesler (1993), han sugerido que las etiquetas de estatus sociales son menos visibles en la comunicación 
virtual, de manera que se les da menos importancia en el intercambio. Además, el hecho que la tecnología implique un cono-
cimiento impersonal puede proporcionar un acceso más fácil y posiblemente, mayor comunicación y confianza entre el tutor y 
su tutorado (Pera, Gisbert e Isus, 2007).

Experiencia

Para llevar a cabo la acción tutorial con los estudiantes de Ciudad Acuña y los maestros tutores de Saltillo en la modalidad de 
educación a distancia, algunos de los maestros hacen uso de Facebook creando un grupo cerrado y/o de grupo de whatssap 
interactuando con ellos a través del chat o en el mismo muro de Facebook. Para realizar esta dinámica los tutores ponen cier-
tos lineamientos como utilizar lenguaje adecuado, sin faltas de respeto, así como hacer uso solo en función a las inquietudes 
vinculadas a su entorno escolar. En estos entornos virtuales los temas a tratar principalmente son inquietudes de las materias, 
como es aclaración o dudas de temas específicos, evaluaciones, apoyo en aclaraciones de procesos administrativos, acuerdos 
de grupos, seguimiento académico.

Ilustración 1. Tutorías en Facebook
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El apoyo dado por el tutor se evidencia mediante un reporte en la Plataforma de PIT, ya sea en apoyo individual o tutoría grupal.
Conclusiones

Para Realizar las tutorías a través de las redes sociales como es whatssap y Facebook es indispensable que el maestro tutor 
propicie un clima armónico donde motive e incite   a los estudiantes a participar e interesarse a usar estos medios para recibir 
el apoyo en tiempo y forma. Asimismo, es importante mantener una constante y activa comunicación entre tutor y tutorado 
formando un vínculo de confianza en un ambienten de respeto. 
Por otro lado, las necesidad actuales y la globalización nos obligan a los docentes a actualizarnos y ver más opciones que nos 
ayuden a enriquecer nuestra labor, de ahí el uso  de las redes sociales pueden ser una opción tanto en el sistema escolarizado, 
abierto y a distancia para brindar el apoyo a nuestros alumnos , siendo este tipo de herramientas de fácil acceso para ambas 
partes además de atractiva para los jóvenes, y que propicia una vinculo de comunicación constante en cualquier momento, 
facilitando la labora tutor-tutorado.

Ilustración 2. Uso de Whatssap en tutorías

La evidencia del trabajo de tutorías se reporta en la plataforma del PIT.

Ilustración 3. Plataforma del PIT
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados del Proyecto de Asesorías en las asignaturas de mayor índice de reprobación y que 
se cursan en los seis primeros semestres de la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, durante los ciclos escolares 2016-
2017, 2017-2017 y 2017-2018. Para esto se calcularon los siguientes indicadores: Índice de aprobación, Índice de reprobación, 
Tasa de rendimiento y Calificación promedio. La valoración del Proyecto de Asesorías se realizó al cotejar el Índice de aprobación 
obtenido en cada ciclo escolar observando si el porcentaje de dicho Índice aumenta o disminuye.

Introducción.

En el marco del 7° Encuentro Regional de Tutorías, celebrado en la ciudad de Mérida, Yuc., del 23 al 25 de noviembre de 2015, se 
presentó la ponencia “Propuesta de apoyo estudiantil para reducir el índice de reprobación en la Facultad de Ciencias Químicas 
dependiente de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, donde se establecía brindar a la comunidad estudiantil 
asesoría académica para reducir el índice de reprobación y contribuir al aumento de la eficiencia terminal. Esta propuesta fue 
aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad el 26 de agosto de 2016 bajo el título de “Proyecto de Asesorías”. Este Proyecto 
surge de la necesidad de contar con un lineamiento que conduzca el quehacer educativo y que regule los índices de reproba-
ción y el de abandono. Tiene la finalidad de proporcionar a los estudiantes una herramienta importante para obtener un mejor 
desempeño en los estudios que realiza y es una opción para nivelar los problemas académicos que se generan en algunas 
materias.  Ahora en este 8° Encuentro Nacional de Tutorías, se presentan los resultados obtenidos en las asignaturas con mayor 
índice de reprobación para valorar las bondades del Proyecto de Asesorías.

Desarrollo.

Para la realización del presente trabajo se consideraron las asignaturas con mayor índice de reprobación durante los primeros 
seis semestres de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo: Química General, Química Inorgánica, Principios de Química 
Orgánica, Reactividad de Compuestos Orgánicos, Química Heterocíclica y Espectrometría. Las calificaciones que se revisaron se 
tomaron de las actas de exámenes ordinarios, extraordinarios, título de suficiencia 1 y título de suficiencia 2, del Sistema Insti-
tucional de Control Escolar (SICE) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), correspondientes a los ciclos 

Índice de aprobación (IA)=
Alumnos aprobados en cualquier tipo de exámenes

Alumnos reprobados en exámen ordinario

Alumnos aprobados en exámen ordinario

calificación de cada alumno en exámen ordinario

Alumnos que cursaron la asignatura

Alumnos que cursaron la asignatura

Alumnos que cursaron la asignatura

Alumnos que cursaronla asignatura

Índice de reprobación (IR) =

Tasa de rendimiento (TR) =

Calificación promedio de la asignatura (CP) = 
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escolares 2016-2017, 2017-2017 y 2017- 2018. 
Así que, para el caso de cada una de las asignaturas mencionadas se obtuvieron los siguientes resultados:

Química General se lleva en primer semestre y fue impartida por profesores con el grado académico de Doctorado (2), Maestría 
(3) y Licenciatura (2). Como se puede ver en la tabla 1, el mejor ciclo escolar que se ha tenido es el 2017-2017 con un Índice de 
aprobación del 90.54%, 20.71% superior al ciclo inmediato anterior. Sin embargo, en el periodo escolar 2017-2018 se registró una 
lamentable disminución del Índice al obtener una aprobación del 59.52%. Posiblemente, esto fue ocasionado por el desajuste 
emocional que sufrió la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas a causa de los temblores que ocurrieron en el 
Estado de Oaxaca los días 7 y 19 de septiembre del año pasado.

Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 162/232 = 69.83 % 67/74 = 90.54% 125/210 = 59.52%

Índice de reprobación 141/232 = 60.78% 15/74 = 20.27% 142/210 = 67.62%

Tasa de rendimiento 91/232 = 39.22% 59/74 = 79.73% 68/210 = 32.38%

Calificación promedio 961/232 = 4.1422 459/74 = 6.20 860/210 = 4.09

Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 70/79 = 88.61% 142/157 = 90.45% 69/74 = 93.24%

Índice de reprobación 36/79 = 45.57% 89/157 = 56.69% 36/74 = 48.65%

Tasa de rendimiento 43/79 = 54.43% 68/157 = 43.31% 38/74 = 51.35%

Calificación promedio 446/79 = 5.64 683/157 = 4.35% 439/74 = 5.93

Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 93/117 = 79.49% 84/92 = 91.30% 43/138 = 31.16%

Índice de reprobación 98/117 = 83.76% 34/92 = 36.96% 123/138 = 89.13%

Tasa de rendimiento 19/117 = 16.24% 58/92 = 63.04% 15/138 = 10.87%

Calificación promedio 272/117 = 2.32 453/92 = 4.92 157/138 = 1.14

Tabla 1.- Indicadores para la asignatura de Química General.
Química Inorgánica se cursa en el segundo semestre y la impartieron un Doctorado, una Maestra en Ciencias y un Químico 
Farmacéutico Biólogo. Como se puede ver en la tabla 2, en esta asignatura se ha tenido un aumento constante en el Índice de 
aprobación entre cada ciclo escolar; los valores registrados son superiores al 88% de aprobación de los alumnos. Parte de este 
logro se debe a los 17 asesores pares que han participado en el Proyecto de asesorías.

Tabla 2.- Indicadores para la asignatura de Química Inorgánica.
Principios de Química Orgánica se lleva en tercer semestre y los profesores titulares fueron un Doctorado, un Maestro en Cien-
cias y una Química Farmacéutica Bióloga. Igual que en el caso de la asignatura de Química General, se puede ver en la tabla 3, 
que el mejor ciclo escolar que se ha tenido es el 2017-2017, con un Índice de aprobación del 91.30%, 11.81% superior al ciclo 
inmediato anterior. Sin embargo, en el periodo escolar 2017-2018 se registró una lamentable disminución del Índice al obtener 
una aprobación del 31.16%. Una posible causa de esto pudo ser el estado anímico de los estudiantes que mayoritariamente son 
del Istmo de Tehuantepec, región donde más se sintieron los estragos de los temblores de septiembre del año 2017. Aunado 
también a las clases irregulares que se tuvieron y la casi nula asesoría académica que se impartió durante este semestre debido 
a que se privilegió la ayuda humanitaria a las zonas afectadas.
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Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 63/67 = 94.03% 80/95 = 84.21% 72/97 = 74.23%

Índice de reprobación 55/67 = 82.09% 66/95 = 69.47% 81/97 = 83.51%

Tasa de rendimiento 12/67 = 17.91% 29/95 = 30.53% 16/97 = 16.49%

Calificación promedio 212/67 = 3.16 268/95 = 2.82 391/97 = 4.03

Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 72/72 = 100% 54/61 = 88.52% 86/88 = 97.73%

Índice de reprobación 23/72 = 31.94% 44/61 = 72.13% 69/88 = 78.41%

Tasa de rendimiento 49/72 = 68.06 17/61 = 27.87% 19/88 = 21.59%

Calificación promedio 371/72 = 5.15 257/61 = 4.21 372/88 = 4.23

Indicador
Ciclo escolar

2016-2017 2017-2017 2017-2018

Índice de aprobación 43/43 = 100% 62/71 = 87.32% 51/62 = 82.26%

Índice de reprobación 27/43 = 62.79% 53/71 = 74.65% 55/62 = 88.71%

Tasa de rendimiento 16/43 = 37.21% 18/71 = 25.35% 7/62 = 11.29%

Calificación promedio 246/43 = 5.72 254/71 = 3.58 175/62 = 2.82

 Tabla 3.- Indicadores para la asignatura de Principios de Química Orgánica.
Reactividad de Compuestos Orgánicos se da en cuarto semestre y la impartieron un Doctorado, un Maestro en Ciencias y una 
Química Farmacéutica Bióloga. Como se puede ver en la tabla 4, en esta asignatura ha ido disminuyendo el Índice de aprobación, 
contrario a lo que ha ocurrido en Química Inorgánica. Sin embargo, todavía se mantienen registros de aprobación superiores al 74%.
 

Tabla 4.- Indicadores para la asignatura de Reactividad de Compuestos Orgánicos.

Química Heterocíclica se imparte en quinto semestre y los profesores que la dieron fueron un Doctorado y un Maestro en 
Ciencias. Como se puede ver en la tabla 5, el Índice de aprobación en el ciclo escolar 2016-2017 fue del 100%, ayudó mucho que 
la mayoría de los alumnos aprobara la materia en el examen ordinario, en el periodo 2017-2017 disminuyó el Índice un 11.48% 
porque fue precisamente este porcentaje de alumnos que no presentaron ningún tipo de examen debido a que volvieron a 
cursar la materia por segunda vez, se cambiaron de Unidad Académica, pidieron su baja temporal o desertaron. Para el ciclo 
escolar 2017-2018, se tuvo un Índice de aprobación del 97.73%, faltando solamente 2 alumnos que no presentaron ninguna 
de las oportunidades a que tienen derecho según el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso vigente en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, de la que forma parte la Facultad de Ciencias Químicas.

Tabla 5.- Indicadores para la asignatura de Química Heterocíclica.
Espectrometría se cursa en sexto semestre y la impartieron dos Doctorados, un Maestro en Ciencias y un Químico Farmacéutico 
Biólogo. Como se puede ver en la tabla 6, el Índice de aprobación en el ciclo escolar 2016-2017 fue del 100%, aprobando la ma-
teria en el examen extraordinario el 58% de los alumnos. En el periodo 2017-2017 disminuyó el Índice un 12.68% porque fueron 
precisamente 9 alumnos que no presentaron ningún tipo de examen debido a que volvieron a cursar la materia por segunda vez, 
se cambiaron de Unidad Académica, pidieron su baja temporal o desertaron. Para el ciclo escolar 2017-2018, se tuvo un Índice 
de aprobación del 82.26%, porque 11 alumnos no presentaron ninguna de las oportunidades a que tienen derecho según el 
Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de los alumnos.

Tabla 6.- Indicadores para la asignatura de Espectrometría.
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Conclusiones o popuestas

La valoración del Proyecto de Asesorías se realizó al cotejar el Índice de aprobación obtenido en cada ciclo escolar observando 
si el porcentaje de dicho Índice aumenta o disminuye, llegando a las siguientes conclusiones:

1. El Índice de aprobación que se ha tenido en las asignaturas de Química Inorgánica, Química Heterocíclica y Espectrometría 
ha sido superior al 82%. Hace falta trabajar un poco más en las materias de Química General, Principios de Química Orgánica 
y Reactividad de Compuestos Orgánicos.

2. Estar logrando reducir el Índice de reprobación de los alumnos se debe en gran medida, al esfuerzo y dedicación de 53 ase-
sores de los cuales 17 son asesores pares, puesto que, la mayoría de los estudiantes aprueban las materias en los exámenes 
extraordinarios y a título de suficiencia, que son los periodos durante los cuales se imparten las asesorías académicas con 
más frecuencia.

3. Se sospecha que las principales causas de la reprobación de los alumnos son: los profesores no toman en cuenta los acuer-
dos de Academia para evaluar a los alumnos, los aspirantes que ingresan sin presentar el examen de admisión no tienen 
el perfil de ingreso ni la vocación para estudiar Química, los profesores que imparten las asignaturas tienen una formación 
profesional diferente y abordan los temas con una profundidad discrepante entre ellos.

4. Los altos Índices de reprobación registrados sugieren revisar las Habilidades y Destrezas Docentes así como también la 
Evaluación de los Aprendizajes.

5. Incrementar la asesoría académica durante los periodos de exámenes parciales de las asignaturas.

Referencias

Proyecto de asesorías de la Facultad de Ciencias Químicas, dependiente de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, 25 de agosto de 2016, 38 páginas.
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Resumen

El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Enfermería de la UMSNH, tiene como objetivo general brindar al estudiante 
orientación, apoyo, seguimiento y acompañamiento durante su formación profesional, promoviendo un mejor desempeño 
académico y concretar su formación integral dentro de un marco de confianza; utilizando estrategias de atención personalizada 
que contribuyan en el abatimiento de la deserción y rezago escolar. Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de las necesidades 
de los estudiantes en la Acción Tutorial de la Facultad de Enfermería. Metodología: Esta investigación corresponde a un proyecto 
de desarrollo dentro del cambio educativo Universitario, se analiza la actividad tutorial desde el punto de vista de los estudiantes. 
Se encuestó a 50 estudiantes asignados con tutoría personalizada. Resultados: se analiza el nivel de satisfacción del tutorado 
con relación a las acciones del tutor, el reconocimiento de las obligaciones del tutor y la apreciación y recomendaciones del 
Programa de Acción Tutorial. Conclusiones: La importancia de rediseñar el PAT para aprovechar de mejor forma las herramientas 
tutoriales, revitalizando la práctica tutorial mediante talleres y platicas tanto para tutorados como para tutores y fortalecer de esta 
forma las acciones que contribuyan en la formación integral de los estudiantes.  

Palabras clave: Programa de Acción Tutorial, satisfacción, tutor, tutorado.

Introducción

En la Educación Superior la educación de calidad pone al centro de sus actividades al estudiante y se enfoca en concretar la 
formación integral que éste ha venido desarrollando desde los niveles educativos previos a esta, que lo hará competente en 
todas las áreas de su vida futura, principalmente en su vida laboral; por lo que en la Educación Superior se siguen desarrollando 
habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas. De la misma forma se siguen promoviendo valores y la capacidad de manejar 
afectos y emociones, que les permita enfrentar problemáticas sociales y no exponerse a situaciones de riesgo como es el con-
sumo de sustancias adictivas. Para apoyar estas acciones la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en el año 2000 propuso una metodología para establecer programas de tutoría en sus instituciones afiliadas 
(Romo, 2011), a la cual pertenece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue así que atendiendo a este llamado 
en el año 2002 la Facultad de Enfermería de esta Institución, inicio con la formación de sus profesores de tiempo completo como 
Tutores, en la cual se formaron 10 tutores, se nombraron dos coordinadoras y se inició la elaboración del Programa de Acción 
Tutorial de la Facultad, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Técnico en el año 2004. (PAT Facultad de Enfermería, 2017). A 
partir del año 2006 se incluyó en las actividades tutoriales a los profesores de asignatura debido a que la matrícula de la Facultad 
crecía a pasos agigantados; situación que continua siendo un inconveniente ya que no hay equilibrio entre la matrícula con 
respecto a la cantidad de Tutores, debido a que más docentes se han formado en esta área, pero otros tantos se han jubilado, 
han fallecido o se encuentran de permiso, por esta razón a partir del año 2013 se implementó también la Tutoría Entre Pares  
buscando tener mayor cobertura. 
Si bien la tutoría se ha venido desarrollando todo este tiempo, consideramos es importante conocer el nivel de satisfacción de los 
estudiantes con sus actividades tutoriales, como una pauta para evaluar retroalimentar y/o reestructurar el programa de Tutorías 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, oor lo que el objetivo de esta investigación 
es entonces el de conocer el nivel de satisfacción de las necesidades de los estudiantes con la acción tutorial hasta este momen-
to, buscando siempre el mejor aprovechamiento de los estudiantes y evitar en lo mayor posible el rezago y la deserción escolar.
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Desarrollo

El Programa de acción tutorial en la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene como 
objetivo general brindar al estudiante orientación, apoyo, seguimiento y acompañamiento durante su formación profesional, 
con el fin de promover un mejor desempeño académico y concretar su desarrollo integral dentro de un marco de confianza; 
utilizando estrategias de atención personalizada y revitalizando la práctica docente para contribuir en la medida de lo posible 
al abatimiento de la deserción y rezago escolar. Para este propósito es necesario que los Docentes se capaciten como Tutores, 
mediante el diplomado correspondiente que promueve el Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado de la 
UMSNH, que brinda herramientas que permiten a los docentes poder dar el acompañamiento de la mejor forma posible. 
El programa de acción tutorial de la Facultad de Enfermería, cuenta con seis docentes que participan en su coordinación, donde 
una de ellas funge como coordinara general y los demás atienden diferentes áreas de la tutoría.
Para el rediseño del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Enfermería del año 2017, se recurrió a un diagnóstico que abarcó 
áreas socioeconómicas, de salud y hábitos de estudio, cuyos resultados no han sido muy alentadores, destacan los problemas eco-
nómicos ya que muchos de los estudiantes vienen de poblaciones alejadas de la ciudad por lo que se ven en la necesidad de vivir 
en casa de estudiantes, aunado a la falta de vocación, los embarazos no deseados, problemas familiares entre otros que provocan 
un bajo rendimiento y como consecuencia la deserción escolar, fue lo que motivó al planteamiento de la pregunta del problema de 
investigación: ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las necesidades de los estudiantes en la Acción Tutorial de la Facultad de Enfermería?
Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de las necesidades de los estudiantes en la Acción Tutorial de la Facultad de Enfermería
Metodología: Esta investigación corresponde a un proyecto de desarrollo dentro del cambio educativo Universitario, donde se 
analiza la actividad tutorial desde el punto de vista de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UMSNH, que forma parte 
de la DES de Ciencias de la Salud y se cursa en sistema presencial semestral. Se aplicó una encuesta que consta de 27 ítems, a 50 
estudiantes de 156 asignados con tutoría personalizada en el semestre 2017-2018, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años 
de edad, de los cuales 36 son mujeres y 14 hombres.  
Fueron encuestas autoadministradas, para su aplicación se dieron las explicaciones relativas a los motivos de la investigación 
y la necesidad de contar con el consentimiento informado de los participantes, garantizando el anonimato en la información 
brindada y que solamente sería utilizada con fines científicos. Durante el llenado de los cuestionarios los participantes pudieron 
esclarecer las dudas en cada momento de su aplicación; para el análisis se utilizaron los porcentajes y números absolutos que 
permitieron la discusión de los resultados, que se muestran a continuación. 
Resultados y discusión: Se aplicó la encuesta a 50 estudiantes que cursan al momento el semestre par, es decir 2º, 4º, 6º, 8º, 
dentro de los cuales predomina el género femenino (72%), cuyas edades oscilan entre los 18 y los 25 años, como se mencionó 
anteriormente. Los resultados se muestran a continuación: 
En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al finalizar cada semestre se hace una evaluación de la actividad 
docente en general, más no de la actividad tutorial, por lo que la opinión de los estudiantes sobre la satisfacción de necesidades 
que tienen con las actividades de sus tutores principalmente por sus avances académicos se ve reflejada en esta encuesta, donde 
también se pueden observar algunos puntos importantes que deben ser atendidos para mejorar el Programa de Acción Tutorial 
y los objetivos del mismo, que se dividen en los siguientes tres apartados:

I.- Satisfacción con relación a las acciones y actitudes del tutor

• Con relación a la personalidad del tutor, 36% considera es buen consejero, 32% amable y solidario, 20% considera es respon-
sable, sin embargo un 11% dice que el tutor solo muestra interés y 1% manifiesta que el tutor no le permite hablar. 

• El 11% de los encuestados desearía ver con más frecuencia a su tutor, 5% desearían les dedique más tiempo y 5% desearía 
que su tutor tuviera un cubículo para poder platicar de forma más privada; un punto que destaca es que 21% de los tutora-
dos desea que su tutor sea más sonriente. 

• El promedio de satisfacción con respecto a la orientación y/o asesoría brindada es de 52%, solamente 13% de los encuesta-
dos considera que el trabajo del tutor es regular, el resto lo considera bueno o excelente. 

• El 75% de los encuestados está satisfecho con las herramientas que le ha brindado su tutor como son los métodos de 
estudio, y 82% considera que su tutor cuenta con los conocimientos adecuados para desempeñar su labor.

• Con relación a la información que proporciona el tutor de las actividades académicas dentro y fuera de la Facultad, solamen-
te 52% menciona que si es informado por su tutor. 

• 91% manifiesta que su tutor fomenta valores humanos y éticos. 
• Respecto al medio de comunicación para contactarse solamente 4% menciona que con cita previa, 61% manifiesta que por 

teléfono, 26% se buscan personalmente y 9% en las clases.
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• En cuanto a la disposición del tutor para atenderle dentro y fuera de los horarios designados 74% manifiesta estar satisfecho 
con esa actitud por parte de su tutor. 

• El nivel de satisfacción relativo a la comunicación con su tutor es muy bueno (87%), además de que 83% se siente escuchado 
y 71% sabe que su tutor lleva seguimiento de su desempeño académico.

II.- Obligaciones del estudiante como tutorado:

• Relativo a la frecuencia con la que asisten a las tutorías 26% manifiesta 21 vez a la semana, otro 26% una vez al semestre, 
un 9% menciona que nunca y el resto se encuentra entre una o dos veces al mes.

• Referente a los temas tratados en las reuniones 30% se encuentra satisfecho porque revisan estrategias o técnicas de 
estudio, 27% problemas personales, 23% problemas académicos, seguido de asuntos y problemas familiares (12%) y 
aprovechamiento del tiempo (8%). Asimismo, con relación a los resultados obtenidos un 5% manifiesta no haber tenido 
resultado alguno, 10% regular, 30% bueno y 55% excelente. De los resultados que han obtenido 23% se siente satisfecho 
de haber podido solucionar problemas personales, 19% notaron mejoría en sus calificaciones y otros por el apoyo en la 
asesoría de las U de A que se les dificultan, otros tantos se sienten satisfechos pues han aprendido a aprovechar mejor su 
tiempo, aprendieron técnicas de estudio y han aprobado sus materias.

• 52% de los encuestados manifiestan conocer sus obligaciones como tutorados, y 41% ha mantenido una relación ética y 
profesional con su tutor, 27% afectiva, 23% informativa y 9% disciplinaria.

III.- Del programa de Tutorías:

• 51% califica al programa de tutorías como bueno, 38% como excelente, 8% regular y 3% malo.
• Con relación a la etapa en la que creen deben de recibir mayor apoyo de su tutor, 43% considera que en primer año, en 

contraste con 37% que consideran que en toda la carrera, el resto considera en los últimos semestre (10%) y en práctica 
hospitalaria (10%). También 33% considera necesario tener entrevista con el tutor  1 vez a la semana, 20% menciona que 1 
vez al mes sería suficiente, 20%  quisiera de 5 a 10 veces al semestre, 13%  piensa que  2 veces por semana seria lo adecuado 
y 14% las necesarias.

• A un 40% de los encuestados les gustaría recibir platicas diferentes a las escolares, 33% clases de regularización, 13% 
valoración del aprendizaje y el resto test de depresión (7%) y estrés (7%).

• Referente a la razón por la cual fue creado el programa de Acción tutorial, 80% de los estudiantes considera que es para 
apoyar, ayudar y orientar a los estudiantes, 10% para dar apoyo emocional, 5% considera que para aconsejarles y 5% para 
disminuir reprobación. 

• En la pregunta sobre sus propuestas para mejorar el Programa de Tutorías de la Facultad de Enfermería, 35% proponen 
haya más constancia por parte de los tutores, 25% opina que se debe de aumentar el número de tutorados por profesor, 
así mismo en porcentajes iguales (8%) opinan que las sesiones sean más frecuentes, realización de talleres, que se haga 
presentación de tutores ante ellos destinando un día para ello, que la atención a los estudiantes sea a lo largo de la carrera 
y otra propuesta de que sea a los estudiantes del último año.

Conclusiones.

La tutoría implica un trabajo de guía efectuado por los profesores con el propósito de estimular el desarrollo integral del estu-
diante, más allá de enriquecer su aspecto intelectual, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. (Romo, 2011)
Recordemos que uno de los propósitos principales de la actividad tutorial es el acompañamiento para que los tutorados puedan 
desarrollar su capacidad crítica,  creadora  y su rendimiento académico, a la vez que perfeccionan su evolución social y personal 
(Aguayo, 2016). Por lo que es importante enfocarnos en potencializar sus capacidades, habilidades y destrezas, que les ayuden a 
consolidar sus proyectos académicos con éxito.
Es importante tener en cuenta que la relación y empatía entre el tutor y el estudiante, son fundamentales para la buena marcha 
del proceso de tutoría, y debemos recordar que puede haber dificultades que deriven del propio proceso de tutorías, las que 
se relacionan al tutor y con el estudiante (Guerra, 2015). Por lo que será importante revitalizar las actividades con los docentes 
tutores que participan con el PAT de la Facultad de Enfermería, para que haya reciprocidad en las acciones tutoriales, como se 
menciona en la revisión sistemática titulada: Tutoría y rendimiento académico desde la perspectiva de estudiantes y profesores 
de Ciencias de la Salud (Guerra, 2017) que hace hincapié en la necesidad de reciprocidad entre tutor y tutorado, mediante el cual 
ambos reciben experiencias y aprendizaje, lo que ofrece una retroalimentación positiva.
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Sera importante impartir talleres de actualización de la actividad tutorial que incluya las herramientas que apoyen la labor 
docente y pueda brindar mejores herramientas a los estudiantes. De igual forma es importante impartir a los estudiantes pláticas 
y talleres de interés general que no correspondan únicamente a sus unidades de aprendizaje.
Es importante enfatizar con los estudiantes tutorados, las diferencias entre asesoría académica y las acciones de la tutoría. Ade-
más del compromiso de ambas partes para poder llevar a cabo las actividades programadas para llevar a cabo durante el periodo 
semestral o como lo acuerden ambos, considerando que las características de la Facultad de Enfermería en ocasiones dificultan 
las entrevistas continuas, ya que a partir del segundo semestre los estudiantes deben de asistir a prácticas comunitarias y clínicas.
Esta investigación ha sido de mucha utilidad ya que brinda elementos para rediseñar el Programa de la Acción Tutorial de la 
Facultad de Enfermería de la UMSNH, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los estudiantes, disminuyendo la deserción 
escolar y aumentando la eficiencia terminal, y contribuyendo en la formación integral esperada, considerando a la tutoría desde 
el punto de vista humanista, “en un marco de valores individuales y sociales que le permitan la adaptación social, la convivencia, 
el servicio y la cooperación, gozando de libertad y justicia” (Romo, 2011)
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Resumen

El paso por la Universidad, debe ser para el estudiante, una experiencia social, donde aprendiendo a vivir juntos, se logre desa-
rrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia.
Es por ello, que los procesos de acompañamiento y apoyo formativo en la Universidad, permiten abrir espacios de comunicación, 
conversación y orientación en el que se fomenta en los alumnos la interrelación, solución de conflictos, valoración de las perso-
nas, así la riqueza de los matices individuales que permiten generar nuevas oportunidades de aprendizaje.
Es por ello, que los autores, derivado del Curso de Actualización para tutores del ciclo Enero - Junio 2018, proponen enriquecer el 
actual Programa Institucional de Tutorías a través de un seguimiento integral y segmentado conforme a la etapa de la trayectoria 
escolar en la que se encuentra el estudiante. Esto permitirá una intervención puntual en áreas de interés específica, brindando 
mayores herramientas que coadyuven a un desarrollo integral de cada uno de ellos. 

Palabras clave: Acompañamiento, Formación Integral, Inteligencia Social.

Introducción

Los autores, profesores de tiempo completo y tutores del Programa Institucional de Tutorías para el Centro Universitario Parral, han 
atendido periódicamente a los estudiantes asignados para tutoría. El seguimiento se ha realizado de manera operativa de acuerdo 
a lo señalado en la normativa institucional. Las principales responsabilidades de los tutores han sido hasta ahora las siguientes:
1. Asesorar a los estudiantes sobre cómo y cuándo elegir las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios, en el marco de la 

flexibilidad.
2. Dar seguimiento al desarrollo académico de sus tutorandos; tanto cognoscitivo como en valores.
3. Informar y sugerir actividades extracurriculares que favorezcan el desarrollo profesional integral del estudiante.
4. Identificar factores relacionados con la reprobación, bajo rendimiento escolar y la deserción, además de otros factores: 

fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos.
5. Sugerir métodos y/o estrategias de estudio para lograr los resultados de aprendizaje propuestos en cada una de las Unida-

des de Aprendizaje propuestas en su plan de estudios.
6. Potencializar las habilidades para el autoaprendizaje y la autogestión de los estudiantes.
7. Dar a conocer los servicios que ofrece la Universidad.
8. Dar a conocer los perfiles de egreso de su programa educativo y el campo de acción.
9. Realizar entrevistas personales que le permitan adquirir información e identificar los problemas académico y personales 

que enfrenta el estudiante en su tránsito por la universidad (antecedentes académicos, trayectoria escolar, condiciones 
socioeconómicas, familiares, pedagógicas y psicológicas) para que en su momento sean canalizadas a las instancias corres-
pondientes para el análisis y mejora de la práctica tutorial.

10. Propiciar que sus tutorandos respondan con veracidad los test o fichas de diagnóstico que se apliquen en la universidad 
y/o facultad.

11. Tomar decisiones en actividades de apoyo en la búsqueda de solución de problemas escolares y personales de los estudiantes.
12. Canalizar adecuadamente a sus tutorandos para el mayor aprovechamiento de los servicios y apoyos que ofrece la Univer-

sidad Autonoma de Chihuahua y sus instancias académicas y culturales de la región (movilidad académica, becas, cursos, 
actividades culturales y deportivas).

13. Identificar y asesorar la situación de riesgo individual de sus estudiantes, (deserción, reprobación, aprovechamiento escolar 
entre otros) para sugerir cursos, asesorías individuales o grupales y asesorías por pares, entre otros.

14. Fomentar el sentido de pertenencia a la Universidad.
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Sin embargo, dichas actividades no están segmentadas de acuerdo a la trayectoria escolar, y los autores hemos identificado 
una notable diferencia entre el acompañamiento requerido para un estudiante de nuevo ingreso, para un estudiante que cursa 
semestres intermedios, como para un estudiante que se encuentra en la última etapa de su carrera universitaria. 
Los autores, realizamos la propuesta que se encuentra al final del documento, con el objetivo de enriquecer las acciones que 
ya realiza no solo la Coordinación de Tutorías, sino también cada uno de los profesores tutores que participamos de manera 
comprometida con el Programa Institucional. 

Desarrollo

a. Binomio Fundamental: Desarrollo de Intelecto y Carácter.
En 1991, Paul Though, escritor canadiense, presenta en New York Times Magazine un artículo titulado ¿Y si el secreto del éxito es 
el fracaso? En él, presenta un estudio realizado en dos instituciones educativas con distinto entorno, esto con el objetivo de mos-
trar la importancia de fomentar en igual medida el intelecto y el carácter.  A lo largo del escrito, se mencionan aquellas cualidades 
que los estudiantes deben desarrollar en su paso por las instituciones educativas, de tal modo que sean seres humanos exitosos. 
Se muestra una comparación con respecto al comportamiento de los años 20´s, donde el éxito se obtenía mediante trabajo, 
coraje y determinación. En este punto del artículo, se hace referencia a la necesidad de fomentar la perseverancia y la empatía en 
los estudiantes, de tal modo que los logros obtenidos sean significativos y enriquecedores no solo en el entorno profesional, sino 
sobre todo, en el ámbito personal. Al concluir el análisis, el autor muestra el gran reto que tienen las instituciones educativas en 
la formación integral de los estudiantes, donde forjar el carácter implica no solo desarrollar valores morales, sino fomentar en una 
justa medida, actitudes como entusiasmo, determinación constante, es decir, mostrarse a sí mismo que los retos son posibles 
de alcanzar con una buena dosis de esfuerzo, auto-control, agradecimiento,  optimismo, curiosidad e inteligencia social, es decir 
esa habilidad de reconocer la dinámica interpersonal y adaptarse a una distinta
b. La importancia de la inteligencia social como marco referencial de la propuesta.
En el 2014, El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, a través del Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa de en su publicación Inteligencia Social: Aplicación Práctica en el Contexto Educativo, plantea la importancia 
de facilitar dentro de las instituciones educativas espacios que permitan vincularse con la convivencia y el bienestar, que ofrezcan 
posibilidades de reflexión y análisis, de tal modo que se aumente la inteligencia social. Esto significa, que los seres humanos dejamos 
de centrarnos en nosotros mismos, para ser seres sociales, capaces y dispuestos a formar y sobre todo mantener relaciones sociales 
significativas. Por lo tanto, generando espacios respetuosos de relaciones interpersonales dentro de las instituciones educativas, logra-
mos “conocer al otro y comprender su diversidad”. La gestión de éstos espacios de desarrollo en competencias sociales, facilita la con-
vivencia y favorece a que los estudiantes no sólo busquen beneficios individuales, sino que sean personas con un desarrollo integral.

c. El aprendizaje cooperativo como detonante de los espacios de aprendizaje. 
Los profesores David D. Johnson, Roger T. Johnson y Karl A. Smith de la Universidad de Minnesota, presentan en 1998 en su ar-
tículo “El Regreso del Aprendizaje Cooperativo a la Universidad” los cinco elementos que ayudarán a las instituciones educativas 
a potencializar la cooperación, promover la interacción grupal y desarrollar habilidades sociales.
Primero, la Universidad debe generar espacios, donde los alumnos identifiquen la interdependencia positiva que existe entre 
ellos. Segundo, diseñar actividades donde el alumno desarrolle sus capacidades de manera individual observando las contribu-
ciones de sus compañeros. Tercero, establecer momentos, donde los estudiantes apoyen y promuevan el éxito de los demás. 
Cuarto, resaltar la importancia académica y profesional de la inteligencia social. Finalmente, el quinto elemento es la importancia 
de involucrar a los estudiantes en procesos grupales de aprendizaje.
El modelo educativo de la Universidad determina en gran medida, si no es que en su totalidad, la forma en que se deben desa-
rrollar las funciones y prácticas académicas de quienes la integran. Desde esta perspectiva, se considera que para la implantación 
y funcionamiento óptimo del sistema de tutorías del sistema de tutorías de la IES, resulta fundamental que estas cuenten con un 
modelo educativo centrado en los estudiantes, cuyo enfoque de formación sea integral, y donde la actividad tutorial sea consi-
derada como un recurso primordial para la trayectoria del estudiante, pues de otra manera, la tutoría puede ser menospreciada 
o convertirse en una actividad meramente administrativa tanto para los profesores, como para los estudiantes.       

d. Antecedentes del Programa Institucional de Tutorías en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Surge en el Plan de Desarrollo Institucional (PIDE) 1996-2000, el cual considera, dentro del Programa de Reforma Académica y 
Flexibilidad Curricular a la tutoría con el propósito de apoyar a los estudiantes en su proceso formativo.
La instancia responsable sería la Dirección Académica, quien propone al Consejo Consultivo Académico y el Honorable Consejo 
Universitario en 2002 una propuesta de Reglamento General de Tutorías.
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La siguiente administración (2000-2004), utiliza como estrategia prioritaria para mejorar la calidad de los programas educativos 
a través del Programa Institucional de Tutorías. 
En este período, se solicitan recursos financieros federales que permiten formar a los primeros 30 tutores de la Universidad a 
través del Diplomado de Tutorías que reunió a expertos en el área.  Dichos tutores eran profesores de tiempo completo y medio 
tiempo.
Del año 2004-2008, se adecuaron espacios destinados para las tutorías en cada Unidad Académica y se adquirió un software que 
permitiría registrar, evaluar y dar seguimiento a la actividad tutorial. 
Los siguientes años, el Programa Institucional de Tutorías ha aumentado considerablemente su número de tutores y tutorados 
De igual manera se ha capacitado de manera periódica a los profesores tutores. Muestra de ello, es que al 2017 la Universidad se 
ofrecieron los siguientes cursos de actualización para un total de 230 tutores. 

Curso Tutores participantes

Comunicación Asertiva  82

Manejo Saludable del Estrés 45

Estrategias de intervención para brindar acompañamiento a estudiantes con aptitudes y talentos 
sobresalientes 48

Estrategias de intervención para brindar acompañamiento a estudiantes con discapacidad 55

De igual manera, se han impartido en las diferentes Unidades Académicas los siguientes talleres: 
• Manejo de estrés
• Proyecto ético de vida
• Administración del tiempo
Finalmente, en conjunto con la Fiscalía General del Estado se impartieron pláticas de prevención a estudiantes.
Evita un ataque, Camino seguro, Valores, Conoce a tu enemigo, Prevención violencia en el noviazgo, Obra de teatro entre puntos 
y comas, Prevención del embarazo en los adolescentes, Prevención acoso escolar.    

Propuesta

Tomando como referencia la necesidad de fortalecer el Programa Institucional de Tutorías, se crea una propuesta para propor-
cionar al alumnado Universitario un programa de seguimiento integral dentro del esquema de tutorías.
Objetivo: El objetivo principal es brindar el asesoramiento y acompañamiento en las diferentes opciones académicas y profesio-
nales con la finalidad de facilitar la toma de decisiones durante su trayectoria Universitaria.
Metodología: El  programa de seguimiento integral propone tres fases de intervención por parte del cuerpo de tutores de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Fase 1:  En esta fase se tiene como principal objetivo que el alumno de nuevo ingreso pueda tener un acercamiento previo a 
la Universidad, en donde pueda conocer los servicios, actividades académicas y extracurriculares, conocer las instalaciones, la 
normatividad de la institución, un acercamiento a las asignaturas de mayor relevancia de su carrera así como  la realización de 
un exámen psicométrico y de personalidad.
Esta fase se desarrolla durante las tres semanas previas al inicio del ciclo escolar, al terminar esta fase se pretende que el alumno 
pueda obtener conocimientos y herramientas básicas que le permitan un mejor desarrollo académico y personal durante su 
trayectoria universitaria.
Es importante mencionar que en esta etapa el cuerpo de tutores forma parte de la coordinación y desarrollo de las actividades 
propuestas, así como el seguimiento de los resultados de los exámenes psicométricos y de personalidad, con la finalidad de 
obtener información relevante de los próximos tutorados  y así lograr establecer lazos de empatía y confianza con los alumnos 
y con ello lograr mejores resultados al momento de aplicar el proceso de la tutoría.
En la tabla 2. se muestran las actividades propuestas para el desarrollo de esta fase.

Tabla 1.Participación en cursos de actualización para tutores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Elaboración propia.
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SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DURANTE SU VIDA     UNIVERSITARIA. FASE 1

1er Semana

Día 1 Actividades

Integración Actividades que sirvan de apoyo para  que los alumnos interactúen y 
puedan conocerse.

Día 2  Actividades

Conociendo la Universidad
Se llevará a cabo un recorrido por las instalaciones con la finalidad

de conocer las funciones de los departamentos y la importancia de 
cuidar las instalaciones.

Día 3 Actividades

Biblioteca

1.-Los alumnos conocerán las instalaciones de la biblioteca, se llevará
a cabo el curso SUBA realizando prácticas de búsqueda de temas

 relacionados con las materias correspondientes a la licenciatura  a cursar.
2.- Prácticas del correcto uso del correo electrónico y SEGA.

Día 4  Actividades

Formación Integral

Se darán a conocer los temas que proporcionan al alumno su formación
 integral dentro de la Universidad, tales como:

Carnet cultural, deportes,  talleres,  así como conferencias propias
 de cada carrera.

2da Semana

Día 5 Actividades 

Reglamento General
Se dará a conocer el reglamento general mediante una plática 

que comprenderá los temas más relevantes que debe de conocer
el alumno durante su trayectoria universitaria.

Día 6 Actividades 

Becas y Servicio Social
Se realizará una plática en donde se abordará la información de 
las becas disponibles de la universidad así como el  reglamento

y requisitos para la realización del servicio social.

Día 7 Actividades

Movilidad
1.-Mediante una plática se dará a conocer la información correspondiente al 

programa de movilidad de la UACH.
2.- Aplicación del examen de colocación de Inglés.

Día 8 Actividades

Tutorías 1.- Dar a conocer el programa institucional de tutorías.
2.-Aplicación de Test Psicométrico.

Día 9 Actividades

Talleres 
Se brindará los siguientes talleres:

1.- Taller Técnicas de estudio.
2.-Taller Administración del tiempo.

Día 10 Actividades

Talleres
Se brindará los siguientes talleres:

1.- Taller  Conociéndome. 
2.- Taller Tipos de Inteligencia. 

 3er Semana

Día 11 - 15 Actividades

Temas Selectos Se llevarán a cabo conferencias de temas selectos en relación a la licenciatu-
ra a cursar, impartida por catedráticos expertos en el tema.

Tabla 2. Seguimiento integral de los estudiantes durante su vida universitaria. Fase 1. Elaboración propia.
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Fase 2: Esta fase se desarrolla durante la trayectoria académica y personal de los tutorados, en donde el principal objetivo es 
brindar el acompañamiento integral de los alumnos, en donde se brindará la tutoría enfocando las metas en el corto, mediano 
y largo plazo, con la finalidad de poder brindar el apoyo para que el alumno conozca la aplicación y el impacto que tienen las 
actividades tanto académicas como extracurriculares que realiza en su vida universitaria, y así poder definir la estrategia para el 
mejor aprovechamiento de los conocimientos y habilidades adquiridos en el corto y mediano plazo y tener una visión a largo 
plazo que lleve al alumno a comprometerse con la responsabilidad que tiene al formarse como profesional.
Fase 3: En el desarrollo de esta fase se tiene como prioridad a aquellos tutorados que se encuentran por egresar de la Universidad, 
dirigiendo las sesiones de tutoría con estrategias que fortalezcan el sentido pertenecía a su casa de estudios con la finalidad de 
que el alumno conserve el compromiso de poner en práctica sus conocimientos en el mercado laboral con ética y favoreciendo 
el beneficio social. Dentro de las actividades de esta etapa es acompañar y brindar la información correspondiente para cumplir 
con todos los requisitos necesarios para que el alumno pueda iniciar sus trámites de titulación al momento de egresar así como 
información que sea de utilidad para su incorporación al ámbito laboral. 
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Seguimiento longitudinal en tutoría de trayectoria escolar. 
Caso facultad de artes visuales, UANL

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia. Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica 
tutorial.
Nivel: Licenciatura
Autor: Rojas Galindo María Bertha  bettyrojasgalindo@hotmail.com
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Artes Visuales.

Resumen

El presente trabajo muestra el seguimiento longitudinal en la trayectoria escolar de un grupo de alumnos de la licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, generación 2015-2019, asignados para brindarles tutoría de apoyo 
académico. Debido a que el programa anterior de tutoría no aportó los resultados esperados, la dependencia decidió hacer un 
cambio de estrategia, lo que motivó llevar un registro del comportamiento académico de los tutorados. En este seguimiento 
se consideran como indicadores la permanencia, el rezago, la reprobación y la cohorte para la investigación cuantitativa, y para 
el aspecto cualitativo, conocer a través de entrevistas, las causas que originaron dichas situaciones en lo alumnos y las posibles 
soluciones. Se utilizó la plataforma SIASE como instrumento de apoyo para la consulta de calificaciones de cada uno de los 
alumnos e identificar aquellos con dificultades en su situación escolar, además del uso de redes sociales para la comunicación a 
distancia. Conocer los resultados a la fecha recabados, permitirá reflexionar en la pertinencia de este programa o buscar nuevas 
estrategias que logren reducir la reprobación y aumentar el índice en la eficiencia terminal de los estudiantes.

Introducción

La Facultad de Artes Visuales como dependencia de la UANL, cuenta con un programa de Tutoría, apegada a los lineamientos 
del Programa Institucional de Tutoría (PIT) cuya misión “es elevar la calidad de la educación del Nivel Medio Superior, Superior 
y Posgrado, a la permanencia y terminación oportuna de los estudios, con estrategias de atención grupal y personalizada, 
humanistas, preventivas y remediales, que favorezcan la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de sus competencias 
académicas, personales y profesionales, reduciendo el riesgo de reprobación, rezago y abandono de estudios y potenciando su 
integración comprometida al entorno laboral y social.” (UANL.PIT, 2013). 
Dichos lineamientos orientan el proceso de intervención con el alumno para cumplir con el objetivo principal que es apoyar 
al estudiante en su tránsito por la universidad. La FAV, a su vez, establece en su Plan de Atención Tutorial (PAT), los propósitos 
y estrategias que los tutores asignados llevarán para dar cumplimiento con los objetivos esenciales de la universidad. Desde 
su implementación, el tipo de tutoría que se llevaba a cabo, con apego a la Modelo de Tutoría marcado en el PIT 2010, estaba 
delimitaba de la siguiente manera: Atención a toda la población estudiantil, la estrategia utilizada era atención en grupo, “…su 
compromiso radica en localizar las necesidades de atención de los estudiantes de su grupo y canalizar o remitir a los talleres, gru-
pos deportivos, artísticos o de apoyo psicológico, de estrategias de estudio, etc.” El tutor asignado era un docente que impartía 
clases a su grupo de tutorados.  En el periodo semestral enero-junio 2015, con la finalidad de lograr una más participación de los 
tutores en el programa, pero sobretodo, que mayor número de alumnos recibieran el apoyo de su tutor en situaciones escola-
res, la Coordinación de Tutoría de la FAV implementó la estrategia de Tutoría de Trayectoria Escolar, es decir, el docente funge 
como tutor de los estudiantes asignados de primero a noveno semestre. Esta estrategia facilitaría el trabajo tutorial en cuanto a 
identificar y conocer los alumnos, pues éstos serían los mismos en cada semestre y no nuevos por conocer, con el propósito de 
mantener la permanencia de los estudiantes en la institución, canalizar los casos con problemáticas de tipo académico, econó-
mico, psicológico, entre otros, a las instancias correspondientes y particularmente atender a los estudiantes en riesgo escolar. 
Respecto a los alumnos se buscaba que tuvieran mayor comunicación con su tutor, un docente que lo acompañaría a lo largo 
de su carrera universitaria y no varios, o sea, un tutor diferente cada semestre.
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el seguimiento longitudinal en la trayectoria escolar de un grupo específico 
de 21 alumnos de la licenciatura en Diseño Gráfico, asignados a mi cargo, para ofrecer tutoría de apoyo académico desde su 
ingreso en Enero 2015 hasta su egreso estimado en Junio 2019. Los indicadores para el seguimiento de la trayectoria son los que 
se establecen en el PIT: la deserción, el rezago, la reprobación y la eficiencia terminal, en términos cuantitativos, pero también 
cualitativos, como las causas y/o factores que motivaron dichas situaciones.
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Tutoría de Trayectoria Escolar

La trayectoria escolar se refiere a la descripción cuantitativa del rendimiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte), du-
rante su tránsito o estancia en una institución educativa o establecimiento escolar, desde su ingreso, permanencia, egreso, hasta 
la conclusión de créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan de estudios. (Altamira Rodríguez 1997:8)
En la investigación con diseño longitudinal de grupo “se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos es-
pecíficos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera”, y el diseño panel, similar al primero, 
pero en éste “los mismos participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. En los diseños panel se 
tiene la ventaja de que, además de conocer los cambios grupales se conocen los cambios individuales” (Hernández, 2010. P. 160).
Para el análisis longitudinal de las trayectorias escolares debe considerarse el momento en que el último miembro de la cohorte 
concluye o interrumpe, de tal forma que se describa completamente el comportamiento, el seguimiento implica la reconstruc-
ción del recorrido de la misma dentro de un periodo temporal cuyo momento inicial se define por el año de integración de la 
cohorte y el momento final por la fecha en que se extingue el último miembro de la misma (Altamira, 1997:256)
Los indicadores específicos para el estudio de una cohorte son: la integración de la cohorte; recorrido (promoción, repetición, 
deserción, egreso); periodo de observación; comportamiento (Altamira Rodríguez :30). 
Fresán (2000) menciona la necesidad de llevar a cabo estudios sobre las características y el comportamiento de la población 
estudiantil en relación con los factores que influyen en su trayectoria escolar…la información obtenida serviría para identificar 
y atender las causas que intervienen en el éxito o en el fracaso escolar. Y enfatiza: “es posible suponer, con cierto grado de 
certeza, que los estudiantes que ingresan a la educación superior no dominan las habilidades ni la información y conocimientos 
indispensable para utilizar, de la mejor manera posible, los recursos que la universidad pone a su disposición”. Siguiendo con 
Fresán (2000), y de acuerdo con él, es necesaria en ciertos casos y momentos, la atención personalizada, ya que “favorece una 
mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno, por parte del profesor, en lo que se refiere a su adaptación al 
ambiente universitario y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura 
práctica profesional”. Aclara que los comportamientos se caracterizan por 1) Abandono o suspensión voluntaria. 2) Deficiencias 
académicas y bajo rendimiento escolar. 3) Cambio de carrera o institución. Describe algunos factores que inciden en la deserción 
como las condiciones económicas, las expectativas del estudiante sobre el plan de estudios, la incompatibilidad del tiempo de 
trabajo con el estudio, las características personales del estudiante, la deficiente orientación vocacional, y condiciones personales 
o familiares como el matrimonio.

Tutoría de seguimiento a un grupo asignado

La asignación como tutor de trayectoria se formalizó a través de un oficio firmado por la Dirección de la FAV, adjuntos una lista 
de alumnos matrículados en primer semestre, una hoja que los compromisos que adquiría como tutor y un formato de canali-
zación del tutorado. Además, toda la información escolar relativa a cada alumno podría ser consultado para su seguimiento en 
el Módulo de Tutoría en la plataforma SIASE. Nueve grupos de primer semestre se les asignó tutor, de los cuales en el presente 
trabajo hablaré solamente de uno, que una servidora tuvo a cargo. La lista de tutorados enumeraba 23 alumnos, después del 
periodo de altas y bajas escolares, quedó en solo 21 estudiantes. Iniciar el trabajo tutorial fue fácil en el primer semestre, debido 
a que impartía una unidad de aprendizaje al grupo. Para mantener comunicación con los alumnos en los semestres posteriores 
intercambiamos correos electrónicos, también se conformó un grupo en la red social de Facebook, un medio muy útil para la 
difusión de los mensajes y publicaciones escolares, además de poder contactarlos de manera casi inmediata.

Identificando factores de deserción, rezago y reprobación en la tutoría
Para el seguimiento de la trayectoria escolar de los tutorados, se elaboró un registro con cada una de las unidades de aprendizaje 
que cursaban en el semestre correspondiente con sus calificaciones adquiridas, consultadas a través del SIASE, esta información 
permitía hacer las entrevistas con alumnos en riesgo académico para conocer las causas del desempeño escolar e identificar las 
problemáticas de cada alumno. En las siguientes tablas se muestra el desempeño de los estudiantes durante su primer, segundo 
y tercer año escolar, de forma gráfica se representa con un punto en color verde las materias aprobadas, en color amarillo las 
materias no aprobadas y que deberán cursar en tercera o quinta oportunidad en el siguiente periodo y que los posiciona en 
situación de rezago y riesgo académico; en color rojo las materias no aprobadas en 6ª oportunidad, esto los coloca en situación 
de reprobación ya que algunos casos no tuvieron éxito, por lo que los dejó fuera del sistema escolar. Las columnas que están 
en color gris significan que los alumnos no se inscribieron al semestre escolar, por lo tanto, se les considera como deserción o 
abandono, y algunos que por reprobación ya no pueden continuar su carrera.
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Tabla 1: Primer año escolar. Semestre E-J y A-D 2015

Tabla 2: Segundo año escolar. Semestre E-J y A-D 2016

Tabla 3: Tercer año escolar. Semestre E-J y A-D 2017
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Tabla 4: Cuarto año escolar. Semestre E-J 2018

La siguiente tabla muestra las causas identificadas en los alumnos y proporcionadas por ellos mismos en las entrevistas. 

Tabla 5: Causas de Deserción, Rezago y Reprobación.

Semestre Alumno Rezago Deserción Reprobación Causa

2

6 ° Desinterés por la carrera

7 ° Cambio de carrera

19 ° Cuestiones familiares

3
14 ° Desinterés por la carrera

18 ° Cuestiones familiares

4

3 ° Problemas de horario con 
el trabajo

4 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

5 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

9 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

17 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

5

1 ° Problemas de horario con 
el trabajo

10 ° Problemas de horario con 
el trabajo

13 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

8 ° Suspensión de un semestre 
por cuestiones familiares

6 11 °
Características personales 

del alumno (falta de actitud 
para el estudio)

La causa que más se ha encontrado es la falta de actitud del alumno hacia el estudio, durante las entrevistas realizadas a los 
alumnos y consultando con los docentes de las materias en riesgo de reprobación, algunos de ellos asistían a clases sin entregar 
actividades como evidencia de su aprendizaje, por lo que no era posible su evaluación. Otro factor es la falta de compatibilidad 
de horario de escuela y el horario de trabajo, dando prioridad a este último, y como resultado la reprobación, dejándolos fuera 
del sistema escolar. En la deserción se registraron otras causas, sin embargo, la situación puede cambiar si deciden en algún 
momento realizar el proceso de regularización e incorporarse al sistema para continuar con sus estudios. Sólo hay un caso de 
rezago escolar, por suspensión de un semestre, pero el alumno se reincorporó en el siguiente periodo y por ende, a la cohorte 
de su generación. Con lo anterior se establece el comportamiento en cada situación escolar del grupo de tutorados, como se 
muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1: Situación escolar del grupo de tutoría (2015-2018)

El seguimiento escolar permite observar el comportamiento estadístico sobre la permanencia al sistema semestre a semestre. 
Así la lista de tutorados se reduce de 21 a 7 alumnos, en el periodo comprendido de Enero 2015 a Junio 2018, fecha en que 
terminaron su séptimo semestre.

Gráfica 2: Permanencia de Alumnos tutorados por semestre.

Conclusiones

La experiencia con el Programa de Tutoría de Trayectoria Escolar deja sin duda, un lazo afectivo más fuerte que en el ejercicio de 
la docencia; sentimientos y emociones como la simpatía, la empatía, incluso la tristeza por aquellos que no lograron avanzar por 
diversos motivos se desarrollaron a través del tiempo. Se reconoce como ventaja la posibilidad de darles seguimiento a pesar de 
no estar frente al grupo, desde luego, requiere de estar consultando en el sistema sus evaluaciones y preguntar a los profesores 
por el desempeño que tienen en sus clases; pero también sus desventajas, como enterarse de su rendimiento escolar al final del 
semestre, cuando irremediablemente ya se encuentran en situación de riesgo académico, así como verlos de forma esporádica 
entre los pasillos de la escuela.
No se encontraron otras causas diferentes a los que diversos autores han referido en sus investigaciones sobre el abandono 
escolar, aún y cuando se reportaron los casos y se remitieron a asesorías en los extraordinarios, los alumnos no pudieron acreditar 
las unidades de aprendizaje en riesgo de reprobación.
La situación escolar que más prevalece es la deserción, en la mayoría de los casos, los alumnos prefieren abandonar los estudios 
a seguir arriesgando el número de oportunidades de acreditación, con la esperanza de regresar en algún momento y continuar 
con su carrera universitaria.
El seguimiento escolar al grupo de tutoría no ha concluido, aún faltan por lo menos dos semestres para que 6 de 7 alumnos con-
cluyan su licenciatura satisfactoriamente, y por supuesto, darle acompañamiento al alumno que se encuentra en situación de 
rezago, pero están en la etapa final de su trayectoria escolar, cumpliendo con su servicio social y en el último semestre realizarán 
su práctica profesional, por lo que hay certeza de que su eficiencia terminal será exitosa.
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La reflexión sobre los resultados del presente trabajo se realizará en comité con la Coordinación de Tutoría de la FAV para la toma 
de decisiones sobre el proceder en los futuros grupos de tutoría. 
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Resumen

El objetivo de la presente acción tutorial es sistematizar nuestra experiencia en torno a la enseñanza del Reglamento Interno 
(RI) de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FMC-UABJO), donde por medio 
de la lúdica abordamos los artículos que generan mayor impacto en la vida académica de los estudiantes. En este sentido, el RI, 
informa, protege y previene a la comunidad estudiantil sobre sus derechos, los procesos para su permanencia, los beneficios 
que brinda para apoyar a ésta, así como las obligaciones a las que se hacen acreedores una vez que son parte de la comunidad. 
Esta actividad tutorial la emprendimos con los estudiantes, ya que consideramos que es una herramienta significativa que deben 
discernir, para preservar su estabilidad académica. Para este efecto, jugar es una forma novedosa de involucrarlos en el saber de 
sus derechos y obligaciones; y es, a través de la lúdica la que permite que sea emotiva y significativa,        dado que “es un proceso 
inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica...está ligada a la cotidianidad, en 
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana” (Jiménez Vélez, 1998).

Introducción

La permanencia escolar en la educación superior es un fenómeno que ha llevado a emprender múltiples propuestas a través 
de diversos matices tutoriales para favorecerla. No obstante, es evidente que las estrategias de intervención tutorial no son 
suficientes para mantenerla, ya que éstas obedecen a múltiples causas de acuerdo al contexto y temporalidad, como la que 
en seguida mencionamos, es un ejemplo de un fenómeno observado en los estudiantes siendo éste, el conflicto existencial 
que les provoca la transición del bachillerato a la universidad, esto es en ocasiones, una de las razones que activa y engloba 
diversos factores, como los económicos, personales, familiares (desapego súbito), psicoemocionales (sentimientos, autoestima, 
depresión, sentido de pertenencia), sociales, académicos (éxito-fracaso escolar), institucionales, entre otros y que afectan de 
manera sustantiva la trayectoria de los estudiantes, situándolos en condiciones vulnerables y coartando su permanencia en 
la vida universitaria; siendo esta última, uno de los retos que enfrenta la Educación Superior en México y países Latinoame-
ricanos. A pesar de que existe un número considerable de investigaciones que identifican dichos factores, las propuestas de 
intervención para su abordaje aún son escasas, debido a la falta de registros sistemáticos así como la socialización de estas 
buenas prácticas tutoriales que reconozcan las diferentes características de los contextos y las personas. Es en este punto, 
donde las instituciones educativas retoman los aportes y beneficios que brindan las acciones tutoriales, aludiendo a la tutoría 
como lo señala (Ariza Ordóez & Ocampo Villegas, 2005, pág. 32):

“El concepto de tutoría hace presencia en los nuevos modelos de educación personificando la necesidad de apoyar los 
procesos educativos, no solamente con actividades del tipo didáctico convencional sino abordando al individuo en sus 
diferentes facetas, acompañando sus procesos de toma de decisiones desde lo puramente académico hasta lo personal, 
brindando modelos y alternativas para aprovechar mejor su experiencia educativa y encontrar aplicación práctica a los 
diferentes conocimientos que se comparten o se construyen en las actividades académicas”.

Concordando con lo anterior, y como tutoras e integrantes del “Programa de Acción Tutorial” de la FMC-UABJO, hemos identi-
ficado desde nuestra experiencia, que el desconocimiento del reglamento interno de la Facultad por parte de los estudiantes 
repercute en su desarrollo académico, debido a la inexperiencia y carencia de argumentos para enfrentar y defender situaciones 
que afectan su formación y permanencia en la institución con diversos actores; y es precisamente por la vía de la sistematización 
de esta experiencia, medio por el cual proporcionamos un conocimiento detallado del presente trabajo; a través de un análisis 
crítico de los factores que intervinieron, la relación entre ellos y los resultados obtenidos. Entendiendo por sistematización de 
experiencia como “la clasificación, ordenamiento o el catalogar datos e informaciones, y en el campo de la educación…tiene un 
sentido más amplio no solo la recolección y ordenamiento de datos sino en la obtención de aprendizajes críticos de nuestras 
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experiencias”, es por ello que Jara  (2010), la nombra “sistematización de experiencias”, la cual se origina como una necesidad 
de comunicar las vivencias cotidianas asociadas al desempeño, es importante señalar, que la enseñanza del reglamento se en-
cuentra considerado para su impartición en el curso de inducción; sin embargo, su enseñanza debido a su naturaleza puede ser 
considerado letárgico, dicho factor puede influir en el interés y comprensión del mismo por parte de los estudiantes; atendiendo 
a dicha problemática, se diseñó una lotería cuyo objetivo consiste en que los estudiantes aprendan jugando lo concerniente a 
sus derechos y obligaciones que el reglamento interno de la facultad establece. 

Desarrollo

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo fue la investigación acción, ya que en términos generales, dicha 
metodología identifica una problemática, la investiga y propone una probable solución a la misma; en este sentido (Latorre, 
2003, pág. 24), la define como: “…una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad 
de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión”. Así mismo (McKernan, 1999) diseñó un modelo basado 
en ciclos para trabajar esta metodología, quien señala que dicho ciclo inicia con la identificación de la situación que requiere 
mejora, después se realiza una evaluación de las necesidades, identificando las limitaciones internas y externas que frenan su 
desarrollo;  posteriormente, generar propuestas para su resolución, a través del diseño e implementación de un plan de acción 
que más adelante será evaluado con el objetivo de conocer los resultados obtenidos; si los resultados son los esperados el ciclo 
se cierra, de lo contario, se podrá iniciar un nuevo ciclo si la propuesta requiere alguna mejora. Con base a lo anterior y utilizando 
el modelo señalado se describirá la propuesta presentada, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Modelo de Investigación acción de McKernan adaptado.

Haciendo una ligera retrospección y situándonos en la razón que nos llevó a la construcción del juego de la lotería, se debió 
a que los estudiantes en sesión tutorial externaron sus dudas con respecto a situaciones relacionadas a las diversas formas de 
evaluación; porcentajes requeridos de asistencia, reprobación de parciales, extraordinarios, entre otros. Identificando además, 
casos especiales de estudiantes que a travesaban por una situación de conflicto con sus profesores, en la cual señalaban que 
el proceso de evaluación no se apegaba al establecido en el reglamento, razón que nos llevó a ocuparnos a dilucidar estas 
incertidumbres de los jóvenes a través del juego. Lo que en consecuencia dio pauta para emprender el ciclo de acción 1. Que a 
continuación se describe.
Con respecto a la Definición del problema, Por medio de la dialéctica identificamos el desconocimiento del reglamento de la 
FMC-UABJO, por parte de los estudiantes; situación que llevo a la Evaluación de las necesidades; Los hallazgos develados vía 
entrevista tutorial, arrojaron información de aspectos académicos además del porcentaje (60%), de estudiantes que desconocían 
sus derechos y obligaciones inscritos en este documento (RI), indagando sobre los motivos de dicho desconocimiento, refirieron 
aburrido su abordaje,  siendo éste el botón que activó su enseñanza por esta vía; ya que consideramos que, jugar es una forma 
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novedosa de involucrarlos en el saber sus derechos y obligaciones; y es a través de la lúdica la que permite que sea innovadora, 
emotiva y significativa, ya que ésta, es un factor inherente al ser humano y al aprendizaje a lo largo de la vida, sin embargo el 
estigma social conlleva a su olvido.
En este sentido, la evidencia de prevención a esta problemática, es decir los artículos que informan y protegen a los estudiantes 
se encuentra en el Reglamento de la Facultad (2009), el cual,

…está estructurado en seis títulos, 70 capítulos, y 188 artículos que norman la vida interna de la Institución…se precisan los 
derechos y obligaciones de los miembros de la Facultad:…La parte que corresponde a los alumnos se norma su ingreso, la 
promoción, el internado de pregrado, el servicio social y la titulación…

En esta lógica el RI, informa, protege y previene a la comunidad estudiantil a cerca de sus derechos, su permanencia, los beneficios 
que brinda para apoyar a ésta, así como las obligaciones a las que se hacen acreedores una vez que son parte de la comunidad y por 
ende de su egreso, y es por medio de la lúdica, que hacemos la actividad agradable, a la vista, al oído, a la conciencia, a la inclusión y al 
reconocimiento de su realidad como estudiantes, cuya práctica transformante subyace a situaciones que les agrada o desagrada, que 
fomenta la construcción de su identidad como estudiante de medicina, de no soltar ese futuro, ese sueño en razón de las respon-
sabilidades que implica y las predilecciones consientes e inconscientes que los comprometen a seguir hasta culminar su formación.
Así mismo una vez identificada la problemática y haber evaluado las necesidades se estableció la hipótesis que guiaría nuestra 
investigación, la cual señala que: 
El uso de la lúdica como estrategia de apropiamiento del reglamento escolar, permitirá conocer a los estudiantes sus derechos y 
obligaciones para afrontar situaciones que intervengan en su desarrollo académico y lograr su permanencia en la facultad. Con 
base a lo anterior se procedió a la puesta en práctica de la propuesta; En esa conversión, el juego de la lotería lo construimos en 
apego a los artículos del RI que mayor impacto tiene en la permanencia académica de los estudiantes, para lo cual se llevó a cabo 
una revisión exhaustiva del mismo para la selección de dichos artículos; se diseñaron preguntas basadas en estos, las cuales se 
imprimieron en tarjetas y respondidas a través de imágenes referentes al tema, para lo cual, se realizó de igual manera una bús-
queda de imágenes en internet que representara lo planteado de manera animada y llamativa. Como se muestra en la figura 2.
Una vez seleccionadas las imágenes se procedió a  la impresión de las mismas, para su posterior asignación en las tablas corres-

Figura 2 Búsqueda y selección de imágenes para la lotería

pondientes, teniendo un total de 128 imágenes. Cabe señalar que la creación de la lotería fue con la utilización de material de 
bajo costo, como lo son las hojas de opalina y papel cascaron, la asignación de las imágenes en las tablas de lotería se realizó de 
forma manual, como se muestra en la figura 3. Obteniendo como resultado el juego de la lotería al que denominamos “La ley y 
el orden de la FMC UABJO”. 
Esta actividad lúdica emprendida intencionalmente con los estudiantes, tuvo el propósito, de jugar, explorar, dudar, descifrar, acla-
rar, ya que consideramos que es una herramienta significativa que ellos deben discernir para preservar su estabilidad académica. 
En consonancia con lo dicho, Jiménez Vélez  (1998), menciona que el juego en la Educación, 

 …no debe ser interpretado como una actividad o un medio, como muchos lo consideran, sino que el juego  hace parte 
de todas las manifestaciones sociales y culturales del ser humano como su condición básica de existencia desde la infancia 
hasta la vejez, debido a que somos seres lúdicos por naturaleza.
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Y es jugando que fomentamos la permanencia escolar, la que a su vez, reconocen Dabenigno, Larripa, Austral, Tissera, & Gol-
denstein Jalif (2010), al describirla como “el entramado de relaciones y prácticas que se despliegan en el nivel de las instituciones 
educativas…para promover que todos los estudiantes logren transitar y completar su carrera escolar, evitando el abandono”. 
Sin  embargo las aportaciones realizadas para fomentar la permanencia escolar son piezas clave que se han concatenado a este 
inmenso rompecabezas, sin embargo aún requiere de infinidad de piezas para concluirlo. Por otra parte, todo lo bueno en este 
escenario, la permanencia estudiantil, tiene su lado oscuro y, reside en el abandono o el fracaso escolar. 
Y un experto en el tema es Tinto (1975), quien ha hecho una serie de importantes contribuciones al respecto, y plantea no solo 
cómo puede definirse la deserción sino también cómo esa definición puede variar de acuerdo a los diferentes actores en relación 
con el tipo de abandono de la educación superior. Se refiere a “…los estudiantes que adoptan comportamientos de abandono 
escolar, a los funcionarios universitarios dedicados a reducirlo en sus instituciones, y a los responsables estatales y nacionales 
encargados de formular políticas destinadas a limitar ese abandono a nivel regional o nacional”.
En este escenario, nuestro principal campo de interés es el fomentar la permanencia o continuidad académica por medio del 
desarrollo del juego. Sin embargo no podemos dejar fuera los factores relacionados con el éxito o fracaso escolar, que han sido 
abordados desde diversas miradas como las de González, López y Parra (2008), quienes manifiestan que, 

“la perspectiva acerca del éxito y el fracaso en la universidad se centra en el análisis de la normatividad en las instituciones y las 
relaciones que en ellas se generan para explicar problemas como deserción y rezago; una de las normas que se generan en las 
universidades son los reglamentos que pautan los requisitos de ingreso para los estudiantes y las condiciones de permanencia”

Figura 3. Proceso de elaboración de la lotería

Figura 4. Ejemplo de tarjeta de lotería
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La figura 4, muestra un ejemplo del diseño de la tarjeta de lotería, su respuesta y respectiva imagen.
La trayectoria del juego tuvo lugar en los salones y horarios destinados para la práctica tutorial de la Facultad de Medicina y 
cirugía. Y que a continuación describiremos. 
El juego de la lotería  se construye de 40 cartas, 8 tablas y 128 fichas, y se realizó de la siguiente manera.

• En un primer momento, y como punto de partida cada estudiante seleccionó la tabla con la cual jugaría, en este punto 
es importante señalar la fácil adaptación del juego a grupos numerosos, si este fuera el caso, con el afán de que todos 
puedan participar.

• En un segundo momento, se les explicó las reglas del juego, y las veces que sería jugado.
• En un tercer momento, se les mostró la imagen para que la relacionarán con la pregunta planteada (como se muestra en 

la figura 4.), y la buscaron en su tabla, el equipo que tuviera dicha imagen, le asignaron una ficha, por lo que el estudiante 
o equipo ganador fue aquel que llenó primero su tablero. Como se muestra en la figura 5. 

Es importante señalar que la lotería se jugó varias veces; en los primeros juegos se ayudó al estudiante a relacionar las imágenes 
con las respuestas, sin embargo en los juegos posteriores, solo se les leyó el discurso, sin mostrar la imagen, lo que obligó al 
estudiante  a escuchar detenidamente la pregunta, discernirla y relacionarla con la imagen correcta; exigiendo así la atención 
total del estudiante, y retroalimentando su conocimiento en cada juego.

Como parte de la Evaluación de la acción, se conformaron grupos focales a través de los cuales se conoció la opinión de los 
estudiantes con respecto a esta intervención, es decir para develar si tuvimos el acierto al implementar esta estrategia, la cual 
tuvo aceptación e impacto positivo en ellos; dentro de comentarios más significativos, señalaron el gusto por haber aprendido 
jugando, y la confianza generada a través de este, para externar sus dudas; refirieron conocer algunos artículos y haber conocido 
nuevos. Al transcurrir de los días algunos estudiantes recurrieron a nosotras para que les proporcionáramos tutorías individuales 
con el propósito de clarificar dudas académicas e incluso personales con respecto a su permanencia, lo que corroboró nuestra 
creencia en cuanto a la aceptación y resultado positivo en ellos, así como en el empeño puesto en sus estatus académicos.
Como resultado de lo anterior, la aceptación e impacto causado en los estudiantes superó nuestras expectativas, generó interés 
por obtener el RI ya fuera de manera impresa o digital para tener conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones que 
afortunadamente pusieron en práctica, ya que en alguno de los casos lograron enfrentar con sustento y argumentos situaciones 
académicas con sus docentes que ponían en riesgo su permanencia. Son estos momentos donde los propios estudiantes reco-
nocen la importancia de la acción tutorial en nuestra facultad. 

Conclusiones o propuestas

En este mar de complejidades que es inherente a la práctica tutorial en la que nos encontramos inmersas en nuestro rol de 
tutoras, donde tenemos una relación directa con la búsqueda de soluciones, tanto en la tutoría  individual como grupal, vamos 
develando en cada ciclo, en cada grupo social con los que nos trans-formamos, que en determinado tiempo y espacio detec-
tamos en la realidad concreta diversas problemáticas, subjetividades de la comunidad escolar, los intereses y aspiraciones de 
nuestros estudiantes, sin olvidar que nuestra mirada está puesta en fortalecer su permanencia escolar. Por este motivo, conside-

Figura 5. Implementación de la lotería.
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ramos que el incluir la lúdica en la acción tutorial en el nivel superior le ofrece otra mirada a la trayectoria escolar, le da apertura 
a un acercamiento más firme entre pares, fortalece las interacciones tutoras-tutorados-tutorados-tutoras. La lúdica libera energía 
acumulada y le da una re-significación vocacional y favorece una visión positiva hacia la permanencia.
Derivado de este argumento, concluimos que es apropiado trabajar el RI con los estudiantes desde su ingreso a la facultad 
referido en el ciclo de acción 2, es decir incluirlo en el curso propedéutico, ya que consideramos que será una herramienta 
significativa que ellos deben discernir desde el inicio, para preservar su estabilidad académica y por ende su eficiencia terminal.
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Resumen

El abandono escolar en el nivel medio superior ha representado para México, uno de los problemas que más lo ha marcado. 
La reprobación de una asignatura, representa un factor negativo en cuanto a motivación, contribuyendo al incremento de la 
deserción y el abandono escolar, constituyendo un reto para los programas institucionales de Tutorías.
Los índices de dificultades de los estudiantes para cursar con éxito la asignatura de Matemáticas son muy altos, concentran el 
mayor número de fracasos académicos y esta materia actúa como filtro en todos los sistemas educativos básicos, que se arrastra 
hasta el NMS.   
El presente trabajo contiene una propuesta tutorial mediante pares para el aprendizaje de las Matemáticas, presentada a raíz de 
una serie de reflexiones, análisis y recomendaciones que se utilizan en el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC), para afrontar la deserción escolar debido a problemas con la asignatura.
Los resultados de la implementación de la propuesta han sido favorables, observándose que las tasas de reprobación en la 
Institución se han visto disminuidas, evidenciando con esto una mejora en la permanencia de los estudiantes en la misma, 
fortaleciéndose además el termino con éxito de este nivel educativo. 

Palabras clave: Deserción, educación media superior, fracaso escolar, matemáticas, reprobación.

Introducción

Según la prueba PLANEA, cuyas siglas significan Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que reemplazo a la anterior 
evaluación ENLACE, esto es la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, el desastre en matemáticas queda 
bien ejemplificado en los resultados válidos para el nivel nacional. Según el primer reporte, del total de estudiantes evaluados 
únicamente el 2.5 por ciento alcanza el nivel de competencias que deberían lograr si se alcanzaran los propósitos curriculares 
de secundaria y bachillerato. 
En base a lo anterior podemos concluir que los estudiantes de bachillerato, presentan conocimientos insuficientes en Matemá-
ticas, y, por lo tanto, que tienen gran probabilidad de reprobación en ésta y en cualquier otra asignatura referentes a la misma 
área, siendo un potencial motivo de la deserción escolar. 

La educación es un componente determinante en el desarrollo económico de un país, tiene atribución en la generación de 
empleo y negocios, es gratuita, se subsidia con recursos públicos, en otras palabras, es una inversión; cuando un estudiante 
deserta de la escuela, el capital no ve resultados y se puede traducir en una pérdida económica, a tal grado, que el gobierno 
está obligado a la creación y financiación de programas en su beneficio. Aunado a esa perspectiva, el abandono escolar, afecta 
negativamente los procesos sociales: generando fuerzas de trabajo menos calificadas y aspirando a un empleo inestable y mal 
remunerado, manifestando desigualdad entre los individuos, percibiendo falta de integración, incluso ser la exclusión, lo que 
pudiera ser un factor importante para el inicio de conductas relacionadas con la delincuencia.
Es probable, que nuestros estudiantes estén viviendo una de las causas antes mencionadas. En el peor de los casos, será una 
mezcla de éstas, lo que significa fehacientemente una alerta para los docentes/tutores.
Hablamos de un círculo vicioso que se combina de aislamiento, frustración, baja autoestima, desconcierto. Con la atención 
oportuna a estos elementos, será más fácil que los docentes, padres y directivos escolares, realicen acciones oportunas. Puesto 
que no solamente es el estudiante quién decide abandonar sus estudios, sino también, la propia institución quién ha fallado en 
cumplir sus obligaciones.  
Si bien la tutoría implica un trabajo de organización y guía por parte del tutor, hay que considerar siempre la aportación de los 
estudiantes que al involucrarse activamente posibilitan un trabajo colaborativo, que propicia comprensión y reflexión, y por 
consecuencia, se refuerzan los aprendizajes. 
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Mercer, Jordan y Miller (1994) sostienen que muchos alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas presentan un 
desarrollo atípico en sus habilidades ya que emplean estrategias cualitativamente diferentes a las que utilizan los alumnos con 
rendimientos normales.
En la actualidad, la reflexión sobre las dificultades para el aprendizaje de las matemáticas se centra más sobre qué podemos hacer 
para ayudar a estos estudiantes, que sobre el déficit concreto.
Las situaciones de aprendizaje son momentos, espacios y ambientes organizados por el docente en los que se ejecuta una serie 
de actividades de aprendizaje, evaluación y enseñanza, que estimulan en el estudiante el desarrollo de competencias, mediante 
la resolución de problemas simulados o reales de la vida cotidiana.

Si bien se encuentran algunos estudios internacionales y nacionales sobre tutoría, la mayoría están orientados al acompaña-
miento del profesor al estudiante, pero hay pocas experiencias sobre la cooperación entre estudiantes. 
Thopping divide la tutoría entre iguales en dos tipos dependiendo de la edad de los participantes. La tutoría realizada con 
alumnado de la misma edad o curso y cuando los participantes tienen distinta edad o son de diferente curso. El proyecto que 
hemos diseñado, se basa en este último tipo, donde el alumno que ha aprobado el curso tiene el rol de tutor y aporta su ayuda 
al tutorado que está en proceso de trabajo con la materia en cuestión.
Sin embargo, consideramos que es importante el papel que tiene el profesor como guía en la estrategia tutorial, pues el estu-
diante tutor necesita afianzar y fortalecer su rol, acompañado y guiado por un profesor que le ayude y le permita, en diferentes 
momentos del proceso, adquirir las bases y herramientas tutoriales requeridas para esta labor pedagógica.
Se ha determinado que en la tutoría entre pares se puede lograr un desarrollo académico global, ya que potencia las habilidades 
esenciales para el avance académico, el aprendizaje, la autoestima, incluso fomenta y desarrolla competencias sociales. En el 
mismo sentido, el aprendizaje basado en problemas mediante la tutoría entre pares, diversifica el vocabulario técnico, el análisis 
y acrecienta la capacidad de resolución.

Desarrollo

El Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) es una opción educativa de sistema abierto de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC). El IDEA cuenta con una planta de maestros que proporciona el servicio educativo de tutoría, que da atención a estu-
diantes con necesidades educativas diferentes. En general, estos estudiantes han fracasado académicamente de alguna manera, 
entre otras; cuando al terminar sus estudios de secundaria no aprueban el examen de admisión para bachillerato, abandonan 
sus estudios por periodos de tiempo prolongados o han agotado las oportunidades académicas de aprobación en otras institu-
ciones; lo que requiere un cambio en el planteamiento de la acción docente.
Las actividades de tutoría están dirigidas al impulso de competencias cognitivas, sin embargo, para lograrlo es necesario desa-
rrollar habilidades socioemocionales, de esta manera se les motiva a realizar un mayor esfuerzo. 
Nuestra propuesta “Taller de aprendizaje de Matemáticas” consiste en el diseño y aplicación de un proyecto académico de tuto-
rías entre pares, aplicable conjuntamente a dos poblaciones de estudiantes: los que han aprobado la materia de Matemáticas 
I y quienes la están cursando actualmente. Los objetivos principales son: desarrollar habilidades del pensamiento matemático 
y el trabajo colaborativo, sin embargo, consideramos que a su vez se mejora la convivencia, la comunicación, el asertividad, el 
respeto, la tolerancia, la paciencia y la cortesía, impulsando el aprendizaje para contribuir en la motivación y avance académico; 
optimando así el rendimiento de los alumnos con el fin de disminuir el rezago y abandono escolar.
La propuesta está constituida por secuencias didácticas para resolver problemas verbales -de razonamiento o del contexto-, que 
resultan atractivos y despiertan iniciativa. En su desarrollo, propicia la participación activa del estudiante (aprendizaje activo) y a 
su vez, la participación de otros –sus pares y maestro- en sus procesos mentales (aprendizaje mediado). El problema se descom-
pone en un conjunto sub problemas, que son fases y tareas fundamentales que conforman un programa heurístico. La solución 
de éstos problemas, consiste en la construcción de modelos matemáticos que corresponden a ecuaciones de segundo grado. 
Para el logro del objetivo, se diseña un procedimiento metodológico en dos fases:

Fase 1. Selección de información relevante.
Tareas principales:

1.1. Selección de las cantidades que aparecen en el problema.
1.2. Selección de frases importantes. 
1.3. Selección de proposiciones importantes.
1.4. Planteamiento del problema utilizando sólo la información relevante.
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Fase 2. Modelación de información relevante.
Tareas principales:

1.1. Identificación del modelo de las cantidades constantes.
1.2. Modelación de variables.
1.3. Modelación de las frases.
1.4. Modelación de las proposiciones.
1.5. Obtención del problema matemático modelo del problema verbal.

Conclusiones y propuestas 

El problema de la reprobación, la deserción y el rezago escolar es un fenómeno que depende de muchas variables y si el objetivo 
es emprender acciones que coadyuven en forma eficaz a disminuir este problema, entonces deberán atacarse, en la medida de 
lo posible, todas y cada una de estas variables.
Según los resultados de la aplicación de ésta y otras secuencias didácticas similares, notamos que los estudiantes perciben que 
su esfuerzo tuvo un efecto positivo en sus habilidades matemáticas: al momento de presentar sus exámenes, pues habían estado 
trabajando la lectura de comprensión, análisis, síntesis y generalización. También se involucraron más con el trabajo escolar y 
fortalecieron la relación entre pares, a tal grado, que no sólo trabajaron con la asignatura de Matemáticas.
A su vez, se vio muy buena la experiencia para los alumnos tutores en cuanto que el proyecto les permitió desarrollar ciertas 
habilidades extracurriculares muy beneficiosas para su futuro profesional.
Estos procedimientos, aunque están redactados para su aplicación a la resolución de problemas de contexto por medio de 
ecuaciones de segundo grado, son muy amplios porque pueden aplicarse con pequeños cambios en otro tipo de ecuaciones, 
diseñando nuevas estrategias de tutoría entre pares para minimizar el abandono escolar.
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Anexos
En seguida presentamos una de las secuencias de aprendizaje diseñadas.

Problema de contexto                Modelo: 4x2 – 48x + 44 = 0

En Villa Ferré se organizan subastas de antigüedades y venden cientos de éstas cada año. 
En el próximo evento, se subastará una alfombra oriental de mediados del siglo XVII, que, a pesar de la polilla y los agujeros, 
cuesta más de $200,000. La alfombra tiene un delicado borde de flores con estrellas y el centro es color frambuesa. El folleto de 
la subasta, detalla que su medida es de 15 por 9 pies y el área del centro corresponde a 91 pies cuadrados, figura 1.1

Un coleccionista interesado en comprarla, desea saber el ancho del borde que rodea el centro. 
Problema1. Determina las cantidades importantes que intervienen en el problema del contexto.
Observación. Se permite un espacio de tiempo para que los estudiantes traten de identificar cada cantidad involucrada, si tiene 
dificultad para hacerlo, se ayuda mediante estrategia de preguntas para incitarlos a lograrlo.
Largo de la alfombra
Ancho de la alfombra
Área total de la alfombra
Ancho del borde que rodea el centro

Largo de la parte central de la alfombra
Ancho de la parte central de la alfombra
Área de la parte central de la alfombra

Problema 2. Identifica en el problema del contexto, el modelo que le corresponde a cada cantidad constante.
Observación. En este sub problema, el estudiante identificará el modelo de cada constante, ya sea contenida en el problema del 
contexto –directa o indirectamente-  o bien una constante conocida.

Cantidad    Modelo
Largo de la alfombra   15
Ancho de la alfombra   9
Área total de la alfombra   (15)( 9)
Área de la parte central de la alfombra 91

Problema 3. Determina las proposiciones, que faciliten la modelación de las cantidades variables.
Observación. Mediante analogías expuestas por sus pares, se repasan las fórmulas de contenidos previos.

- El largo de la parte central de la alfombra se determina con la diferencia entre el largo y el doble del ancho del borde que 
rodea el centro.

- El ancho de la parte central de la alfombra se determina con la diferencia entre el ancho y el doble del ancho del borde que 
rodea el centro.

15 pies

Borde9 pies

1 Este problema es una adaptación del problema 2 de la página 342 del libro escrito por Collins, Cuevas y otros (1998b).
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- El área de la parte central de la alfombra es el producto del su largo por su ancho.
Problema 4. Completa la tabla para que participes en el proceso de modelación de las cantidades variables, mediante una 
variable matemática o expresiones algebraicas de esa variable, utilizando las proposiciones del problema anterior. 
Observación. Esperar a que el estudiante analice la solicitud del sub problema, si es necesario, volverá a leer el problema del 
contexto y sobre él, el maestro orientará la comprensión. Prestar tiempo a la comunicación entre pares.

Cantidades    Modelo 
Ancho del borde que rodea el centro x
Largo del centro de la alfombra  15 – 2x
Ancho del centro de la alfombra  9 – 2x
Área del centro de la alfombra  (15 – 2x)( 9 – 2x)

Problema 5. ¿Cuál es una característica importante del ancho del borde en cuánto a su longitud?
Observación. Hasta este tema los estudiantes desconocen el dominio de una variable como tal, sin embargo, pueden determi-
narlo de forma verbal o con una desigualdad.
Siempre positiva, mayor que cero o x>0.

Problema 6. Plantea una proposición quitando la información irrelevante del problema de contexto, que facilite la solución del 
problema.
Observación. El profesor puede hacer énfasis en las cantidades modeladas anteriormente y cómo se utilizan para que el estu-
diante pueda plantear la proposición. Impulsar la explicación guiada entre pares.
El área de la parte central de la alfombra es el producto del largo por el ancho del centro. 

Proposición Modelo

El área de la parte central de la alfombra es el producto del largo por el ancho. (15 – 2x)( 9 – 2x) = 91

Problema 7. Modela la proposición que planteaste como solución del problema 6
Problema 8. Encontrar el problema matemático que modela al problema del contexto.
Encontrar la solución de la ecuación 4x2 - 48x + 44 = 0, que permita determinar el ancho del borde que rodea el centro de la 
alfombra.
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Resumen 

La investigación que aquí se presenta se llevó a cabo en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(EBUAQ) durante el semestre enero-junio 2018. Se planteó como objetivo principal diseñar y poner en marcha una serie de acti-
vidades que formaran parte de un Plan de Acción Tutorial (PAT) enfocado a fomentar la integración grupal entre los estudiantes 
de sexto semestre. Esta idea surge tras la detección de  la necesidad que la mayoría de los tutorados manifestó de lograr una 
mejor convivencia grupal y la insatisfacción de trabajar en grupos que se encuentran divididos en pequeños “grupitos”. Es por 
ello que se implementaron dos actividades cuyo propósito era que los tutorados se acercaran más entre ellos y se conocieran 
un poco mejor. Los resultados obtenidos se discuten en términos de la apreciación del tutor y los tutorados. Entre los hallazgos 
más destacados se encuentra la sorpresa positiva que tienen los tutorados al descubrir cosas en común con compañeros con los 
que no tienen un trato frecuente y el cambio de actitud que experimentan los estudiantes hacia su grupo. 

Introducción 

Se presenta la experiencia de dos grupos de sexto semestre de la EBUAQ, que como parte de la tutoría grupal, trabajaron activi-
dades de integración a lo largo del semestre enero-junio 2018. Se consideró que debido a que los estudiantes se encontraban a 
un semestre de concluir sus estudios y egresar de la institución era necesario fortalecer los vínculos que se hubiesen creado a lo 
largo de los cinco semestres anteriores, y, en caso de ser posible, crear nuevos vínculos y sentimientos de pertenencia al grupo 
y a los compañeros con quienes hubieran compartido su trayectoria académica. 
Tras realizar un diagnóstico, las tutoras encargadas consideraron que trabajar la integración grupal sería importante para mejorar 
el trabajo colaborativo, especialmente a nivel grupal y en actividades como la Exposición Colectiva de Alebrijes, Concurso de 
Altares y Ofrendas, Día del Bienestar y La Feria del Saber, que son eventos que la EBUAQ realiza de manera semestral y que re-
quieren la participación de los grupos para mostrar avances o productos logrados en clase. Por ello, en dichos eventos, la buena 
convivencia, integración y organización grupal son claves en las presentaciones y en el desarrollo de los proyectos.
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero, se describe el problema y contextualiza de mane-
ra breve la problemática de la falta de integración al interior de los grupos, seguido de los objetivos de investigación y el marco 
teórico donde se abordan de manera muy puntual las referencias teóricas que sustentan las estrategias diseñadas y llevadas a 
cabo  como parte del PAT. Posteriormente, se detalla la metodología y las herramientas empleadas para poner en práctica las 
actividades de integración. Finalmente, se presentan y discuten los resultados más sobresalientes. 

Planteamiento del problema 

La idea de trabajar la integración grupal surgió a partir de la inquietud de observar que, sin importar el semestre en que los estu-
diantes se encuentren, la mayoría de las veces, los grupos están divididos en “grupitos”. Hecho que ocasiona malos entendidos, 
problemas, e, incluso, el no conocer a los compañeros con los que se han cursado varios semestres. 
Esta inquietud se confirmó tras realizar, como parte del PAT, una actividad de diagnóstico, que se detallará más adelante, en la que 
los tutorados manifestaron su descontento porque su grupo no estuviera unido o tuviera problemas para ponerse de acuerdo. 
La intervención aquí presentada, por tanto, tuvo como objetivo principal buscar un acercamiento e integración entre los 
tutorados que pudiera verse reflejado en la convivencia grupal, en la realización de proyectos, la organización de eventos 
y el logro de acuerdos. 



489

Marco teórico 

El Modelo Educativo (SEP, 2017)  define a la acción tutorial, en el Nivel Medio Superior (NMS), como un proceso que busca mejorar 
el rendimiento de los estudiantes y ayudarlos a desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia, de ahí la importancia de 
diseñar e incluir estrategias que permitan a los estudiantes relacionarse mejor con su grupo. Además, según el Sistema Nacional 
de Tutorías Académicas (SiNaTA) del NMS, la tutoría es una estrategia que apoya a los estudiantes en la resolución de problemas, 
promoción de autonomía y formación integral (Programa Síguele, caminemos juntos., 2011).
Para Maslow (1954), el logro de la formación integral requiere cubrir ciertas necesidades. En un primer nivel se encuentran las 
necesidades básicas y fisiológicas. Posteriormente, se encuentran las necesidades de seguridad, como encontrar estabilidad, 
orden y protección. En un siguiente nivel, se encuentran las necesidades sociales como la participación social o el logro de 
una comunicación adecuada. Finalmente, se encuentran las necesidades de reconocimiento, también conocidas como las de 
autoestima. Tras reconocer la importancia de cubrir estas últimas, se diseña un PAT que ayude al tutorado a sentirse parte de 
un grupo, ser reconocido y respetado, e, incluso, conseguir cierto prestigio para lograr fortalecer el sentido de autovaloración y 
respeto a sí mismo. Ya que se han cubierto todas las necesidades previamente mencionadas, los individuos llegan a un último 
nivel: la autorrealización. 
Dado lo anterior, es que se buscó realizar un trabajo continuo que favoreciera la convivencia y la integración grupal, entendiendo 
por ésta última, un proceso dinámico que incluye la participación de todos los miembros del grupo y que, además, debe estar 
basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la apertura entre ellos. 
Ahora bien, en cuanto al sentido de pertenencia, Finn (1989) lo considera de suma importancia ya que no sólo incluye el ámbito 
del comportamiento o la participación del todo el grupo en diversas actividades, sino que también conlleva una carga emo-
cional que pudiera llegar a definirse como la identificación con la escuela y la comunidad escolar. Es decir, que el estudiante se 
sienta orgulloso de pertenecer y estar unido a ella. 
Finalmente, este PAT desarrolla fortalecer la integración grupal, desarrollando con esto la competencia genérica número 8: 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos, específicamente el atributo 2: Aporta puntos de vista con apertura 
y considera los de otras personas de manera reflexiva (Diario Oficial , 2008) del Perfil de Egreso del NMS.

Metodologia 

El proceso de tutoría grupal comenzó con una actividad de diagnóstico que permite identificar las problemáticas principales al 
interior del grupo, y, de esta manera implementar acciones que pudieran generar soluciones pertinentes. 
En la actividad de diagnóstico se les solicitó a los tutorados escribir, de manera anónima, si así lo deseaban, las problemáticas que 
encontraban presentes en el salón. Se propusieron algunos temas como nutrición, técnicas de estudio, comunicación al interior 
al grupo, trámites administrativos, etc. 
Una de las situaciones que generaban mayor inquietud entre los estudiantes era la falta de unidad entre compañeros y la división 
del grupo en pequeños “grupitos”. Esta división generaba desconocimiento entre los compañeros del grupo, rivalidad entre los 
grupitos, falta de organización en diversas escalas y dificultades académicas ante la necesidad de trabajar en equipos diversos y 
no poder hacerlo de manera eficiente derivado de una mala convivencia.
Dado lo anterior, se optó por llevar a cabo un par de dinámicas que promovían la interacción entre los estudiantes y un mejor 
conocimiento entre ellos, a fin de que, al finalizar el semestre, pudieran reconocer y resaltar cualidades de compañeros con los 
que su trato no fuera tan cotidiano. En dichas actividades, el rol del tutor era el de moderador: se cuidaba que las intervenciones 
fueran respetuosas y que todos los tutorados tuvieran las mismas oportunidades de participar. 
Tras finalizar las actividades propuestas, se solicitó a los estudiantes expresar por escrito su sentir sobre la actividad, además, para 
dar seguimiento en clase, se propuso trabajar en varios equipos, con compañeros distintos a sus propios “grupitos”. 
Se monitoreaba constantemente cómo se sentían trabajando con personas con las que no acostumbraban a tener un trato 
cotidiano y también cómo era la convivencia grupal y si tras estas actividades resultaba más sencillo llegar a acuerdos grupales. 
El monitoreo se realizó tomando en cuenta los siguientes indicadores: 1. Puedo platicar con personas que no son mi grupito. 2. 
Puedo trabajar en diversos equipos. 3. Siento que mi grupo se ha unido más o logra una mejor convivencia. 
Hacia el final del semestre, la evaluación de las actividades se realizó en términos de impacto, eficacia y efectividad que las 
dinámicas tuvieron en el grupo y en los tutorados. Con la finalidad de evaluar el impacto, se solicitó a los tutorados escribir y 
socializar su sentir a lo largo de las actividades y cómo habían repercutido en la manera en que se desenvolvían con el grupo. 
En cuanto a la eficacia, se propuso trabajar en equipos diversos, armados al azar. Se solicitaba a los estudiantes prestar atención 
especial a la manera en que su equipo interactuaba y la participación que todos los miembros tenían. Finalmente, referente a la 
eficiencia, se revisó la forma en que el grupo trabajaba en las actividades cotidianas, es decir, si se lograba un ambiente ameno 
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y si la comunicación entre ellos era más fluida y constante. 
A continuación, la Tabla 1 presenta las estrategias aplicadas y los objetivos que estas tuvieron. Además, se indica brevemente el 
proceso para llevarlas a cabo y el rol que el tutor asume en cada una de ellas: 

ACTIVIDAD OBJETIVOS PROCEDIMIENTO ROL DEL TUTOR

Preguntas al aire

Interactuar con otros compañeros 
y conocer algún dato importante 
sobre ellos. 

Intercambiar ideas de manera grupal 

Escribir una pregunta respetuosa 
y que pueda ser contestada por 
cualquier compañero. 

Toman un papel al azar, se dirigen 
hacia la persona que pregunta y 
contestan la pregunta. 

Moderador, monitor constante de 
las preguntas a realizar, guía en la 
reflexión final. 

Además, realiza las intervenciones 
necesarias si considera que alguien 
se siente incómodo. 

El regalo

Expresar y resaltar las cualidades de 
alguno de los compañeros de clase. 

Fortalecer los lazos del 
compañerismo 

Sentados en círculos y todos traen 
un dulce. 

Al azar, eligen un compañero para 
regalarle su dulce. El compañero no 
debe ser de su mismo “grupito” y le 
dicen algo positivo, por ejemplo, 
resaltan una cualidad. 

Moderador, monitor, guía y propicia 
una reflexión final.

Tabla 1. Estrategias utilizadas para promover la integración grupal
 
Resultados y conclusiones 

Las dinámicas empleadas para trabajar la integración grupal resultaron pertinentes porque permitieron a los alumnos compartir 
experiencias con otros miembros del grupo con los que posiblemente no exista tanta comunicación.  Además, si ambas dinámi-
cas son llevadas a cabo de forma cuidadosa, pueden resultar en la identificación entre  compañeros con base en sus experiencias 
de vida. 
Los resultados se presentan dese la perspectiva del docente y la de los estudiantes. Primero, para las tutoras las dinámicas 
llevadas a cabo 
Los resultados se presentarán desde dos perspectivas: la docente y los alumnos. En cuanto a la opinión y experiencia de las do-
centes, ambas  tutoras comentamos y compartimos la experiencia con cada una de las dos actividades realizadas y encontramos 
coincidencias en ciertos puntos:
Al inicio de las actividades, existen, por parte de algunos tutorados, ciertas actitudes o palabras que demuestran una renuencia a com-
partir o comentar con compañeros cuya relación no es tan cercana o incluso compañeros con los que no hay interacción frecuente.
Se observa que hay alumnos que no desean compartir sus experiencias y cuyas respuestas suelen ser bastante escuetas. Sin 
embargo, también hay estudiantes que se encuentran cómodos y que manifiestan su agrado y aprobación por la actividad y al 
hecho de compartir determinadas experiencias con sus compañeros. 
En cuanto a la perspectiva de los alumnos, la mayoría de los participantes manifestó su sorpresa por conocer un poco más a sus 
compañeros. De manera particular, nos llamó la atención el caso de una estudiante, que de manera escrita, expresó su asombro 
por haberse identificado con uno de sus compañeros que había tenido una experiencia de vida similar a la de ella. En su reflexión 
escribió: no imaginaba tener algo en común con mi compañero. 
En otra reflexión entregada por escrito, un alumno expresó: Me gustó mucho la actividad, porque pude conocer cosas de mis 
compañeros que no conocía, o que no imaginaba. 
Sin embargo, para algunos tutorados dichas actividades resultaron complejas y manifestaron que fue difícil contestar la pregunta 
de alguien con quién no mantienen una relación estrecha. Asimismo, hubo algunos otros comentarios en los que se expresaba 
miedo a ser juzgados y pena por compartir algo, que ellos consideran personal, con todo el grupo. 
Es posible observar que, a pesar de ya llevar varios semestres estudiando juntos, los estudiantes se conocen poco entre sí, ade-
más, su interacción diaria se limita a convivir con sus compañeros más allegados. Por ejemplo, a lo largo del semestre varios tuto-
rados manifestaron que se sentían identificados con aspectos de compañeros que desconocían debido a que no interactuaban 
de manera frecuente, e, incluso, se mostraban sorprendidos por tener cosas en común con compañeros con los prácticamente 
no hablaban. Es por ello que las actividades de integración no deben limitarse al inicio de clase, ya que al realizarse de manera 
continua se logra un mejor acercamiento entre los miembros del grupo. 
Dentro de la tutoría consideramos de suma importancia la continua integración de los alumnos, ya que es mediante ésta que se 
pueden satisfacer algunas de las necesidades que mencionaba Maslow (1954), las sociales y las de reconocimiento. Al sentirse 
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integrado, el tutorado puede convivir en armonía con el grupo, abrir su círculo de amistades e identificarse, de distintas maneras, 
y, en diversos ámbitos con el resto de sus compañeros. Esta integración y sentido de pertenencia al grupo, le permitirá, fortalecer 
su autoestima y respeto tanto para sí mismo como para el resto de las personas en su entorno. 
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Resumen

El seguimiento de la trayectoria escolar permite analizar el desempeño académico de los estudiantes para detectar de forma 
oportuna a los alumnos en riesgo e implementar estrategias que minimicen la reprobación, deserción y el rezago escolar.
En el modelo educativo vigente en la Universidad Autónoma de Campeche, que es flexible, centrado en el aprendizaje y con 
enfoque en competencias, el seguimiento a la trayectoria escolar se ha convertido en un elemento indispensable. Bajo esta 
modalidad educativa el alumno tiene la responsabilidad de diseñar su plan de estudios, eligiendo las unidades de aprendizaje 
que cursará, el tiempo en que cubrirá la totalidad de créditos que marca su programa educativo, el momento y lugar académico 
donde cursará sus unidades de aprendizaje y las optativas que integrarán y enriquecerán  su perfil de egreso. Para que el alumno 
tome la mejor decisión en todos los aspectos antes mencionados, la intervención del tutor es determinante, ya que éste con 
su experiencia tanto académica como profesional, con el pleno conocimiento de la trayectoria del tutorado y conociendo sus 
expectativas, guiará al alumno para que diseñe de la mejor manera su plan  de estudios. Este seguimiento permite al tutor y 
tutorado estar al pendiente del avance escolar.

Introducción

Las instituciones de educación superior (IES) del país, actualmente se enfrentan a problemas como la deserción, el rezago 
estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal (ANUIES, 2000), lo que afecta su calidad y la capacidad de responder a las 
demandas de la sociedad.
Para minimizar la problemática antes expuesta las IES deben innovar sus paradigmas educativos considerando los siguientes 
elementos: el aprendizaje continuo (a lo largo de toda la vida), el aprendizaje auto dirigido (aprender a aprender, aprender a 
emprender y aprender a ser), procesos educativos formales e informales, nuevas modalidades educativas centradas en el alumno 
(ANUIES, 2000), así como la flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil, entre otros.
La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual ofrecida a los estudiantes como una 
actividad más de su currículum formativo (ANUIES, 2000), constituye un recurso que las IES utilizan para lograr reducir los índices 
de reprobación y rezago escolar, así como las tasas de deserción y abandono, con el propósito de mejorar la eficiencia terminal, 
al atender problemas relacionados con las trayectorias académicas del estudiante. 
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar cómo se ha llevado a cabo la implementación y cuál ha sido la utilidad del segui-
miento a la trayectoria escolar de los tutorados en el programa educativo de Biología de la Universidad Autónoma de Campeche.

Desarrollo

1. Trayectoria escolar
La trayectoria escolar  es el comportamiento escolar de un estudiante o conjunto de estudiantes (cohorte) durante su estancia 
en una institución de educación, desde su ingreso hasta la conclusión de los créditos y de los requisitos académicos de egreso. 
Se asocia a la eficiencia terminal, a la deserción y al rezago educativo (ANUIES, 2000).
Es la evolución  cuantitativa y formal del tránsito de los estudiantes por la universidad. Esta trayectoria habrá de caracterizarse en 
términos de aprobación, deserción, rezago, egreso y titulación, entre otros aspectos (Ponce de León, 2003).
El seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes permite detectar oportunamente los riesgos que estos afrontan, para 
atenderlos y así evitar al máximo el rezago o el abandono escolar. Es un auxiliar importante para minimizar el fracaso escolar.
Este tipo de estudios implica el análisis de una serie de indicadores que permiten determinar el comportamiento  académico de 
los estudiantes y proporcionan un diagnóstico global para la identificación de fortalezas y debilidades de la institución educativa, 
que facilita el establecimiento de estrategias que coadyuven a solucionar los problemas detectados (Fernández, Peña y Vera, 2006).
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Los indicadores que sirven de referencias para el estudio de trayectorias escolares son variados, desde la perspectiva de Allende, 
Gómez y Villanueva (1989), se pueden analizar desde dos grandes perspectivas:
a) Nivel Institucional, que incluye: eficiencia interna, eficiencia terminal, rendimiento y evaluación institucional.
b) Comportamiento académico de los estudiantes, que involucra: rendimiento escolar, aprovechamiento escolar, fracaso escolar, 
éxito, logro, promoción, aprobación, reprobación, repetición, atraso, rezago, abandono y deserción.

2. La tutoría en el contexto institucional

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) se implementa en la Universidad Autónoma de Campeche (UACam) y en la Facultad 
de Ciencias Químico Biológicas (FCQB) el año 2001  como una alternativa para elevar la calidad educativa de sus estudiantes, 
brindando a los alumnos atención personalizada por parte de los tutores, con el objetivo de que mejoren sus posibilidades de 
éxito académico.
Los objetivos generales que rigen al PIT de la UACam son los siguientes:(Universidad Autónoma de Campeche, 2007).

• Orientar las potencialidades del estudiante de tal forma que pueda canalizarlas con éxito en su tránsito por la Universidad.
• Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para ayudarles a resolver sus problemas de tipo académico, tomar sus 

propias decisiones, así como lograr autonomía en el aprendizaje.
• Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.
• Contribuir al decremento de los índices institucionales de reprobación y deserción a través del incremento en el rendi-

miento académico de los estudiantes.
• Identificar y apoyar al alumno en riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos y/o el perfil profesional.
• Con base en ello, el profesor-tutor tiene la labor de apoyar al tutorado para que logre su autonomía como estudiante, 

responsabilizándose de su proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades de aprendizaje, autoaprendizaje y de apren-
dizaje continuo, así como también promover el desarrollo de valores que le permitan actuar correctamente en el ámbito 
académico y en la sociedad en la que vive.

• Bajo ésta premisa, la labor del profesor-tutor se centra en los siguientes aspectos: (Universidad Autónoma de Campeche, 2004).
• Realizar un diagnóstico individual del tutorado en lo referente a: condiciones de salud, hábitos y técnicas de estudio, 

situación laboral, rendimiento académico y situación cultural entre otros.
• Dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria en la Universidad.
• Coadyuvar en la construcción de los planes de vida escolares, para lograr los objetivos académicos que se han fijado los 

tutorados.
En la búsqueda continua de la calidad, la Universidad Autónoma de Campeche en 2006 transita de un modelo educativo tra-
dicionalista y rígido a uno flexible y centrado en el aprendizaje, donde el estudiante es responsable en su proceso formativo. 
Esta responsabilidad implica que puede diseñar su horario de clase, elegir las unidades de aprendizaje y profesores con quienes 
trabajará, decidir cuantas unidades de aprendizaje cursará, que optativas incorporará a su curriculum, la decisión de cursar uni-
dades de aprendizaje en IES diferentes a la UACam (movilidad estudiantil) entre otros.  Bajo ésta perspectiva la actividad tutorial 
se torna indispensable, debido a que el profesor tutor es quien puede, mediante su experiencia, guiar al estudiante para que 
diseñe su plan de estudios de forma adecuada (Alonzo y Mijangos, 2008).
Además los tutores  deberán promover en los tutorados el desarrollo de habilidades que los conduzcan a la investigación, al 
aprendizaje autogestivo, así como la educación continua y para toda la vida; esto debido a que el número de horas en el salón 
de clase, en éste modelo educativo se disminuye de manera significativa, lo que ocasiona que el estudiante tenga mayor “tiempo 
libre”, por lo tanto hay que orientarlos para que administren de manera apropiada éste tiempo (Alonzo y Mijangos, 2008).
En el documento editado por la UACam (2004) denominado “Nuevo modelo educativo 2004”, se da a conocer a toda la comu-
nidad universitaria, los elementos que conforman a éste modelo educativo, que entró en vigor en Septiembre 2006. En éste 
documento se especifica que el estudiante durante su trayecto educativo podrá:
1. “Participar activamente en su formación, al diseñar parte de su plan de estudios, ya que con el apoyo del TUTOR y tomando en 

cuenta las normas establecidas por cada unidad académica podrá, por ejemplo, elegir asignaturas o segmentos del plan de 
estudios que cursará en un  ciclo escolar dado y establecer el lapso en que cubrirá la totalidad de los créditos del programa.

2. Decidir su carga académica, así como el momento y la dependencia educativa en donde cursará sus asignaturas, tanto 
obligatorias como optativas.

3. Estar en contacto con diversas unidades académicas o universidades, mediante diferentes asignaturas, enriqueciendo con 
ello su percepción y experiencia académica y personal.

4. Aprender a su ritmo, ya que es él, guiado por su TUTOR, quien va decidiendo sobre las características y orientación de su 
carga académica semestral.
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5. Individualizar y madurar sus decisiones de orientación profesional al brindársele la oportunidad de definir el conjunto de 
asignaturas optativas que le permitirán consolidar un perfil profesional acorde con sus inclinaciones e intereses.

6. Transitar entre diferentes modalidades educativas, para el cumplimiento de su carga académica” (Universidad Autónoma de 
Campeche, 2004).

Por lo tanto, como se puede apreciar en los párrafos anteriores, el sistema de tutorías, en éste modelo educativo deberá ofrecer 
mecanismos institucionales que coadyuven  a la construcción de los planes de vida escolares de los alumnos tutorados y, por 
ende, a mejorar los índices de retención y desempeño académico, así como la orientación del alumno en su proyecto de vida 
(Universidad Autónoma de Campeche, 2004), dejando al tutor la responsabilidad de orientar y dar seguimiento al estudiante 
durante su estancia en la Universidad, es decir dar seguimiento a su trayectoria académica, para alcanzar los objetivos académi-
cos que se han fijado.
En 2009, el modelo educativo de la UACam tuvo otra innovación orientándose a la formación en competencias, que involucra 
la utilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la resolución de problemas reales del contexto. Este modelo 
se orienta a la formación de profesionales capaces de integrarse competente y competitivamente en la sociedad (Universidad 
Autónoma de Campeche, 2009).
El modelo educativo actual de la UACam que es flexible, centrado en el aprendizaje y con enfoque en competencias, permite al 
alumno la libertad de diseñar su plan  de estudios, el cual puede concluir en los tiempos establecidos como los ideales, o bien 
en menor tiempo, teniendo la opción de cursar unidades aprendizaje de semestres avanzados o llevar cursos inter semestrales, 
también tienen la opción de aprobar unidades de aprendizaje en exámenes de competencias. Igualmente pueden posponer el 
cursar las unidades de aprendizaje que idealmente se le ofrecen en un semestre, por así convenir a sus intereses, lo cual implica 
que retrasen su egreso.  Esta libertad de elección hace necesaria la presencia de un tutor que guie académicamente al estudiante 
para que tome la mejor decisión.

3. La trayectoria escolar en el programa de tutorías de los biólogos de la UACAM

El programa educativo de Biólogo, es una licenciatura que se oferta en la FCQB e implementó el programa de tutorías en el año 
2001. La tutoría en Biología representa una alternativa para proporcionar una atención integral a los estudiantes, consiste en un 
proceso de acompañamiento continuo durante la formación académica del alumno en su tránsito por el programa educativo, 
con la finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
La tutoría es individualizada y solo a los alumnos de primer ingreso se les asigna aleatoriamente un tutor, a partir del tercer 
semestre el alumno tiene la opción de elegir  al tutor que académicamente sea compatible con sus intereses, con su perfil 
profesional y con quien se sienta cómodo.
A   los tutores se les ha proporcionado herramientas de apoyo que les permitan  desarrollar eficientemente su labor, una de ellas 
es un formato para dar seguimiento a la trayectoria escolar de sus tutorados.
A partir del 2006, cuando el modelo educativo, cambia a ser flexible y centrado en el aprendizaje, surge la necesidad de prestar 
mayor atención al diseño del plan de estudios de cada estudiante, y con ello se diseñan formatos para dar seguimiento a la 
trayectoria de los tutorados. Con la innovación en el 2009 hacia un enfoque en competencias, la necesidad de seguir la trayec-
toria de los alumnos para guiarlos en la elección de su carga académica se hace imprescindible, por lo tanto, el seguimiento de 
trayectorias escolares se vuelve obligatorio para los tutores, implementándose el siguiente formato:

Figura 1.
Formato para dar seguimiento a la trayectoria académica de los tutorados.
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En éste formato se visualiza el total de unidades de aprendizaje que un alumno de  Biología debe cursar para cumplir con los 
créditos requeridos para el egreso. La distribución de unidades de aprendizaje está diseñada para que el alumno cubra el total 
de créditos requeridos para el egreso en ocho semestres, incluye una carga de  siete unidades de aprendizaje por cada semestre, 
considerando que es la forma  ideal de cursar éstas unidades de aprendizaje, existiendo la posibilidad de cursar mayor  o menor 
número por semestre, de acuerdo a su capacidad. Conforme va aprobando las unidades de aprendizaje los recuadros se marcan 
con colores, correspondiendo el color verde para las aprobadas en curso normal, morado para las aprobadas en cursos inter 
semestrales y amarillo para  las aprobadas por competencias. Las unidades no aprobadas se colorean con rojo y las que faltan 
por cursar con azul. Si el alumno decide incluir en la carga académica de un semestre unidades de aprendizaje de semestres 
posteriores o decide llevarlas en cursos inter semestrales, o bien presentarlas en examen por competencias, son decisiones que 
debe tomar con asesoría de su tutor, ya que hay que considerar  si el alumno tiene los elementos académicos requeridos para tal 
fin. De igual manera, si existen unidades de aprendizaje no aprobadas de semestres anteriores el tutor debe estar al pendiente de 
que el alumno las anexe a su carga académica en el momento que los horarios lo permitan o bien solicite llevarla en algún curso 
inter semestral, de tal manera que no adeude unidades de aprendizaje y pueda concluir sus créditos en los tiempos establecidos.
El plan de estudios está diseñado para que en ocho semestres el alumno obtenga los créditos requeridos para el egreso de forma 
regular, pero con la flexibilidad del modelo educativo, el tiempo puede ser menor (seis o siete semestres) o mayor, teniendo 
como máximo doce semestres para concluir la licenciatura.
Con respecto a las unidades de aprendizaje optativas, el plan de estudios de Biología incluye cinco, que se pueden cursar a 
partir del quinto semestre, existe un listado de 15 optativas que se ofrecen a los estudiantes, y de ellas deben elegir las cinco 
que integraran su plan de estudios. Estas optativas algunas están relacionadas con el ámbito terrestre y otras con el acuático, ya 
que éstas son las dos grandes terminales de la licenciatura en Biología. En la elección  de las optativas es importante la opinión 
del tutor, ya que su visión académica es más amplia, con su experiencia y conociendo los intereses académicos del tutorado lo 
puede orientar para hacer la mejor elección.

Conclusiones o propuestas

El programa de tutorías está vigente en  la Universidad Autónoma de Campeche y en el Programa Educativo de Biología desde 
el 2001, y en estos 17 años de existencia se ha fortalecido para brindar a los alumnos una atención personalizada y de calidad de 
coadyuve al logro de sus objetivos académicos.
El modelo educativo actual de la Universidad Autónoma de Campeche es flexible, centrado en el aprendizaje y con enfoque en 
competencias. En ésta modalidad educativa, donde el alumno es quien diseña su plan de estudios, decide en que tiempo cubrirá 
su créditos académicos, el espacio académico donde cursará sus unidades de aprendizaje, las optativas que integrarán su plan de 
estudios e incluso en que institución educativa del país puede cursar algunas unidades de aprendizaje, por medio del programa 
de movilidad estudiantil, la intervención del tutor es imprescindible. El tutor con su experiencia y con el pleno  conocimiento de 
la trayectoria académica del tutorado, es quien lo puede orientar para diseñar de la mejor manera posible su plan de estudios.
A partir del 2006 se empieza a promover como una más de las herramientas de apoyo a la tutoría, el seguimiento de la trayec-
toria escolar del alumno y es en 2009 cuando el modelo educativo de la universidad toma el enfoque en competencias, que 
el seguimiento a la trayectoria escolar se vuelve un  requisito indispensable en la acción tutorial. Este seguimiento es muy útil 
tanto para el tutor como para el tutorado, pues permite a ambos estar al pendiente  del  tránsito del alumno por la licenciatura 
y detectar oportunamente riesgos académicos, que al ser atendidos contribuirán para minimizar el rezago y abandono escolar.

Sugerancias

Se sugiere continuar con el seguimiento a la trayectoria escolar del tutorado y concientizar tanto a los tutores como a los tuto-
rados de la importancia de esta actividad hacia el logro del éxito académico
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Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Administración, Licenciatura en Administración de Em-
presas, Modalidad Semiescolarizada.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí-ANUIES

Rodríguez Korn Fabio²  fabio.rodriguez@correo.buap.mx
Aca Saloma Agustina Rosa³  rosasaloma@yahoo.com.mx
Terrón Pérez Patricia⁴  patriciaterronperez@yahoo.com.mx

Resumen.

Los ponentes son académicos y tutores en su unidad académica, pertenecen  al Grupo de Investigación “Optimización de 
Cadenas de Valor”, en el que seis de siete integrantes somos tutores.
El desarrollo examina la relación de la Trayectoria Escolar que reportan estudiantes encuestados en la Modalidad Semiescolariza-
da de la Carrera de Administración de Empresas, en la Facultad de Administración de la BUAP, con el Proyecto de Vida que ellos 
mismos reportan tener.
La relación mencionada fue constituida como objeto de estudio de nuestras preocupaciones investigativas, debido a que  cons-
tatamos que en el contexto global ocurre una amplia y acelerada  revolución tecnológica, que requiere como perfil de egreso 
de nuestros egresados un perfil más proactivo, en donde sea fundamental la presencia de un consolidado Proyecto de Vida que 
le de capacidad emprendedora a este profesional.

Introducción.

La Ponencia pretende demostrar la debilidad de la relación Trayectoria Escolar  y Proyecto de Vida en el programa LAE 
 Semiescolarizada, de la Facultad de Administración de la BUAP, y la ausencia de una aportación sustantiva de la labor Tutorial al 
enriquecimiento de esa relación, con vistas a obtener un perfil de egreso de ese Programa con capacidad emprendedora ante 
el mundo globalizado en revolución tecnológica.
Desarrollo. 
Este Desarrollo se compone de los aspectos Metodológicos y Teórico-Conceptual de esta investigación, de los Datos Obtenidos 
del Trabajo de Campo, y del Análisis de tales resultados, a la vista del Marco Teórico Conceptual inicial.

Metodología.

Esta Ponencia se refiere a dos de los aspectos investigados en la Encuesta de Diagnóstico del Servicio de Tutorías 2018 Facultad 
de Administración: la Trayectoria Escolar y el Proyecto de Vida del estudiante. 

Tabla 1. Estructura del Cuestionario Diagnóstico Tutorías

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Administración, Licenciatura en Administración de Empresas, 
Modalidad Semiescolarizada. Julio de 2018.

2 Profesor Investigador, LAE Semiescolarizada, Facultad de Administración,  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
3 Profesor Investigador, LAE Semiescolarizada, Facultad de Administración,  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
4 Profesor Investigador, LAE Semiescolarizada, Facultad de Administración,  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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5 Inglés: materia obligatoria, pero que inicialmente no se incorporó al Plan de Estudios, y los alumnos debían acredita
 por su cuenta

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cuestionario.

El Bloque de Preguntas sobre la Trayectoria Escolar explora la fecha de ingreso, el régimen escolar al que pertenece el estudiante, 
el cuatrimestre que cursa en la actualidad, el grado de avance en la carrera y el promedio de calificaciones obtenido.
Explora también si ha habido interrupción de los estudios y por cuánto tiempo, y si en la trayectoria escolar ha habido reproba-
ción de materias y cuántas de ellas.
Por último inquiere si el estudiante ya aprobó la materia de inglés  o si la está cursando.
Se trata de establecer si los estudiantes han avanzado regularmente en la carrera, si han tenido en cambio interrupciones, y si 
han podido hacer esfuerzos adicionales inicialmente sin el respaldo de la institución.
El Bloque de Preguntas sobre el Proyecto de Vida pregunta sobre la existencia de tal proyecto personal, sobre si el Tutor tiene 
conocimiento de ese proyecto y si en momentos críticos o significativos ha contribuido  a su mantenimiento o desarrollo, y si la 
Licenciatura cursada ha contribuido al Proyecto de Vida.
Aspecto Teórico-Conceptual.
En nuestra opinión, en todo el estudio, y en el resultado que pueda dar el Sistema de Tutorías la variable estratégica es el Proyecto 
de Vida, que es el sentido que Víktor Frankl desarrollo en su Logoterapia.
En nuestra opinión el ser humano adulto tiene como columna vertebral de su identidad  la definición de ese Proyecto de Vida, y 
la formación del Programa Educativo de que se trate debe incluir su tratamiento. La aproximación personalizada que constituye 
la tarea del Tutor, hace de éste un agente preferente de esta acción.
Como formadores de administradores de empresas enfrentamos el desafío de la revolución acelerada, actualmente en curso a 
nivel global, que está ocurriendo en organizaciones, procedimientos y formas de integración social; esa gran transformación, 
que en lo tecnológico-productivo se ha dado en llamar la revolución 4.0, es un cambio todavía más amplio que sólo lo econó-
mico-tecnológico: se trata de un cambio de época, integral, global, que en su globalidad genera una característica que otros 
cambios de época en la historia de la Humanidad no mostraron, la velocidad de su ocurrencia, su aceleración: se ha dicho que 
el conocimiento total de la Humanidad hoy día se duplica cada once horas, lo que significa que en diez años la mitad de las 
profesiones de hoy día establecidas se habrán vuelto obsoletas.
La situación mostrada pone en crisis al Sistema Educativo de la sociedad contemporánea y a sus (IES):
Los perfiles de egreso deseados para nuestros estudiantes son ahora un objetivo móvil que corre delante de las instituciones 
educativas a una velocidad mayor a la que estas instituciones son capaces de adaptarse en la actualidad.
Esta compulsión anima esta ponencia, por lo que de los objetivos de este 8° Encuentro Nacional de Tutoría, la necesidad de la inno-
vación nos parece vertebradora: sólo se podrá lograr el objetivo de la permanencia de nuestros estudiantes en los programas edu-
cativos, si adaptamos nuestro trabajo hacia el servir mejor a la adaptación exitosa de nuestros egresados en este mundo cambiante.
¿Cómo debe ser esa adaptación? Debe ser polivalente, flexible, facilitadora de una formación de sujetos particularmente libres, 
basados en una alta capacidad técnico-profesional, y una fuerte habilidad para procesar ambientes de gran complejidad y flui-
dez. Nace así la  necesidad de que la institución educativa, en vez de formar empleados  operadores de procedimientos propicie 
la formación de emprendedores, creativos y realizadores, ya sea que sean trabajadores por cuenta propia o desempeñen su 
trabajo en el seno de un corporativo en el que prestan sus servicios.

Tabla 1. Estructura del Cuestionario Diagnóstico Tutorías

Parte Contenido Preguntas Totales

1 Información General 10 10

2 Trayectoria Escolar 12 22

3 Proyecto de Vida 5 27

4 Función y Desempeño del Tutor 8 35

5 Relación Tutor-Tutorado 7 42

6 Operatividad de la Acción Tutorial 3 45
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Entre los recursos con los que hoy cuenta la IES para enfrentar este desafío está el Sistema de Tutorías y el docente Tutor. La tutoría 
es un servicio complementario del sistema educativo vertebral, cristalizado en los Planes de Estudio y los Programas de los Cursos,   
según Pérez (2016), enfocada al impulso de la competitividad del estudiante, caracterizada por la capacidad de establecer relacio-
nes creativas, fundada en el liderazgo docente. En su acepción dura, que no atiende a las necesidades sociales del estudiante, se 
ocupa sólo de indicadores cuantitativos, en su acepción cualitativa abarca lo escolar y lo personal, es creativa, propicia la armonía 
y un ambiente de competencias: recomiendo dar aliento, escucharlo, buscando la “autorrealización” del alumno.
Para la UFRO  la tutoría es también “una estrategia centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basada en una relación de 
acompañamiento del tutor hacia el estudiante..(para)..detectar y aprovechar sus  potencialidades, desarrollando su capacidad 
crítica e innovadora, mejorando su desempeño escolar y apoyando su vida cotidiana..” , muy centrada en la académico-escolar, 
con un ligero sesgo de vida y realización personales, sin especificar sobre qué objetivo de realización concreto se desplegará tal 
esfuerzo, el asesoramiento es sustantivamente remoto:

“A cada tutor se le asignará un grupo de entre 3 y 5 estudiantes de su Facultad. La primera reunión será coordinada a través 
de las Direcciones de Carrera.
Luego, durante los dos primeros dos meses, los tutores se reunirán con los tutorados cada  dos semanas. A continuación, 
desde el tercer mes, las reuniones se efectuarán cada tres semanas, y finalmente desde el segundo semestre hasta el término 
del año las reuniones serán una vez al mes.”

En este contexto, suscribimos la tesis de que la tutoría ha tenido un “carácter esencialmente burocrático” Arbizu (2005), y que es 
necesario asumir un “nuevo concepto de formación universitaria”:

A. “..en el que el objetivo de la enseñanza va más allá de los aspectos conceptuales de la disciplina o disciplinas..” para que el 
estudiante “..sea capaz de construir su propio proyecto de desarrollo personal y profesional..” (Arbizu, 2005:8 y 9)

B. La necesidad “..de ligar la formación universitaria con las demandas laborales..” hace necesario “..orientar al alumno profesio-
nalmente..”, por lo que 

C. El proceso educativo deberá ser “..una formación altamente práctica y con capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, 
necesidades y demandas.” (Arbizu, 2005:9)

El potencial del acompañamiento focalizado al perfil de egreso de nuevo tipo requerido, que permitiría una mayor pertinencia 
en relación al mundo en cambio acelerado, necesariamente urgente, porque lo necesitábamos para ayer, señala a la tutoría 
como un ámbito preferente de ese esfuerzo, porque más allá de las necesarias disciplinas – que ahora habría que revisar en 
contextos multidisciplinarios ampliados, dado que ningún problema real y pertinente se puede resolver desde una perspectiva 
únicamente disciplinaria -, es necesario desplegar un esfuerzo sistemático y permanente de contacto profesionalmente creativo 
con el mundo, que deberá estructurarse en torno de problemas concretos y contingentes, que se deben  resolver conjuntamen-
te por el Tutor, el Tutorado y con todas probabilidad, a la vista colaborativa de los otros estudiantes tutorados y de otros colegas 
académicos y profesionales en campos laborales externos.
Dado lo anterior postulamos en el diseño de esta investigación la relación funcional Trayectoria Escolar-Proyecto de Vida, bajo 
la relación de comportamiento:

“A más definido Proyecto de Vida individual del estudiante, mejor Trayectoria Escolar desarrollara”
, y en ella, la posibilidad de inserción de la labor tutorial en el sentido de ayudar al fortalecimiento del Proyecto de Vida, bajo 
la relación de comportamiento:

“A mayor aportación del Tutor al desarrollo del proyecto de vida del estudiante, mayor eficiencia en la Trayectoria Escolar”
Todas las otras dimensiones examinadas en el Cuestionario se ordenan a partir de lo anterior.

Datos Obtenidos del Trabajo de Campo

Sobre 71 estudiantes que respondieron el Cuestionario en la LAE Semiescolarizada, hasta el corte en la recolección de informa-
ción hecho para redactar esta Ponencia, 

- Un 38% de ellos llevaba 30% o menos de avance en la carrera
- Otro 23.94% se encontraba entre el 40% y el 60% de avance
- Un 18% estaba entre el 65% y el 90% de avance, y 
- 4.23% se encontraban entre el 95% y el 98% de avance
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Su rendimiento escolar queda reportado en Tabla 2.  siguiente:
Tabla 2. Tramos de Rendimiento escolar.

Tabla 2. Tramos de Rendimiento escolar.

N° Calificaciones %

25 6 a 8 35.21%

28 8.1 a 9.1 39.44%

9 9.2 a 9.7 12.68%

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cuestionario.

El 73% (52) de ellos nunca han interrumpido sus estudios, y un 27% (19), si: seis  (9%) por un año, ocho (11%) por más de un año y 
siete (10%) por un cuatrimestre, lo que nos habla de una porcentaje importante de estos estudiantes que enfrentan dificultades 
importantes en la prosecución de sus estudios.
La siguiente variable, materias reprobadas, nos confirma este perfil: 35 alumn@s (49%) reportan tener materias reprobadas, y 36 
(51%) no las tienen. 31 estudiantes tienen entre una materia reprobada (diez de ellos) a cuatro materias reprobadas (cinco de 
ellos); cuatro estudiantes tienen, respectivamente cinco, seis, siete y veinte materias reprobadas.
En este diagnóstico de reprobación se evidencia un vacío institucional importante.
La última variable de esta parte de Trayectorias Escolares es el Inglés: la institución ya corriguió y ofrece la materia, pero en el 
transcurso 27 estudiantes (38.02%) ya la acreditó, y 19 la está cursando.

En el apartado de Proyecto de Vida del Estudiante,  64 (90.14%) reporta tener tal Proyecto, pero el Tutor:
- No conoce ese Proyecto de Vida (67 casos, el 94.36%).
- En situaciones de problemas en ese Proyecto de Vida, el 87% (62 casos) no recibió o recurrió al auxilio del Tutor.
- Sólo el 18.30% (13 casos) reportan haber recibido alguna contribución tutorial, pero el 81.69% de los encuestados repor-

taron estar en desacuerdo, o totalmente en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo en la afirmación de que el Tutor 
habría realizado alguna contribución al Proyecto de Vida del Estudiante.

- El 97.17% declara en cambio estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la Licenciatura, el Programa Educativo, ha 
contribuido al proyecto de vida del estudiante.

Análisis

Constatamos una falta de presencia de la Tutoría en el proceso de formación del estudiante: se requiere una tutoría con un lugar más 
definido en el Currículo, los espacios de ejercicio académico, en la práctica académica, en el trabajo colaborativo academia-mundo 
profesional, en la participación de los estudiantes en los procesos de investigación académica y profesional, en torno de problemas 
de frontera del mundo profesional, tecnológico, sociológico, político, económico, antropológico, cuantitativo, matemático y digital, 
y todas las otras áreas de desempeño y cruces entre ellas que puedan surgir en el mundo y la sociedad contemporáneas.
En este universo rico y bullente, en emergencia, el estudiante debe conformar su personalidad individual, social, afectiva, perso-
nal y familiar en vinculación estrecha con la conformación de su identidad profesional, productiva y laboral, y la definición de su 
visión del mundo, de la ética que presidirá su vida. 
El Tutor debe jugar un papel fundamental en este proceso.
Dada esta misión, resulta pertinente recuperar la noción de prudencia (phrónesis ) de los griegos, el bien saber y actuar en que 
consiste la sabiduría que funda la felicidad, objetivo último de la vida humana:

“A diferencia de la sophia cuyo acceso al ser absoluto ofrece una idea ajena al ser del Dasein , la phrónesis no será otra cosa 
que la determinación hermenéutica del Dasein…la determinación del fin en el plano del obrar no es asunto de la techné ni 
de algún saber a priori sino de la phrónesis cuya visión se actualiza en el ´aquí y el ahora´, en aquello que se presenta como 
inmediatamente correcto.” Xolocotzi (2010: 11)

Los padres mandan a sus hijos a las escuelas, y ellos mismos vienen por propia convicción, para formarse en una práctica 
productiva que simultáneamente es práctica de vida: las IES han perdido el sentido de su hacer enfatizando exclusivamente la 
sophia y la techné, el saber con una peligrosa vocación de absoluto, y la técnica práctico-utilitaria carente de conciencia, ambas 
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perversiones necesitan urgentemente ser equilibradas por la prudencia: el Tutor sería el especialista llamado a completar el 
modelo educativo, hoy carente de este elemento integrador:

“..el lenguaje no es espejo de la realidad sino expresa de modo peculiar cómo ésta ha sido acogida por el alma. En tal sentido, 
él cumple una función interpretativa al traducir la verdad del alma en sus distintas expresiones: teórica, práctica y productiva. 
Esta traducción no se realiza de la misma manera. La verdad práctica no se expresa a través de un juicio sino a través de 
una acción. Y una acción es fruto de una deliberación y una elección en una circunstancia y tiempo particulares, en las que 
se va manifestando el sentido de lo que está por realizarse. Es precisamente la explicitación de este sentido aquello que 
constituye la originalidad de la phrónesis aristotélica.” Xolocotzi (2010: 11 y 12)

De esto nuestro interés en la Trayectoria Escolar en relación con el Proyecto de Vida del tutorados, la trayectoria como su hacer 
realizado expresión de todas sus circunstancias, el proyecto como esa vida práctica en su dimensión aspiracional. En ese camino 
el Tutor puede, debe? jugar un papel iniciático, del tipo del que los maestros antiguos, orientales y renacentistas jugaban en 
relación a sus discípulos: la Civilización Moderna ha perdido la potencia formadora del maestro, y con ello el sentido de la trans-
formación del sujeto en formación, y el sentido de la acción que ese sujeto terminará realizando en el mundo.

Conclusiones

Nuestra Conclusión, simultáneamente Propuesta, es la necesidad de enriquecer el contenido de la función tutorial, en la direc-
ción de avanzar en la formación de sentidos en los estudiantes, vinculados al desarrollo del Proyecto de Vida del estudiante.
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Tutorías: analisis de factores  que propician  la reprobacion escolar  en la prepara-
toria Mazatlán –UAS

Eje tematico 1.Acciones tutoriales para la permanencia.
Nivel del sistema escolar: Nivel Medio Superior.
Nombre: Norma Leticia Olvera Guevara  nolvera69@hotmail.com ,
Profesor e Inv. Tiempo Completo Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna, Universidad Autónoma De Sinaloa.
Martha Lizette  Salazar Camacho   martha_sl@hotmail.com,
Responsable de PROFIEB, maestra Asignatura B,  Escuela preparatoria Mazatlán diurna
María Verónica Olvera Guevara   cpveroguevara@hotmail.com, 
Estudiante del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noroeste, S. C. Sinaloa.

Resumen

El presente trabajo de investigación permitió analizar aspectos que propician la reprobación y deserción escolar en nuestro 
plantel, de ahí que solucionar este factor se vuelva urgente. Sin duda la tutoría académica coadyuva de manera preventiva en el 
fracaso escolar. En la preparatoria Mazatlán, se detectaron aspectos  que inciden en la reprobación y deserción escolar en  alum-
nos de tercer año al no obtener su certificado por tener 1 o más de 4 materias reprobadas, siendo las materias de matemáticas, 
comunicación oral y escrita, química del carbono las materias que más reprueban, además en este estudio se detectó que  de 
105 alumnos atendidos en tutorías solo 37 alumnos no culminaron su bachillerato por  problemas económicos (estudiaban y 
trabajaban), la falta de hábitos de estudio, de organización adecuado del tiempo para estudiar y elaborar tareas. Por este motivo 
retomamos todas las propuestas de programas de atención integral tutorías incluidas en el plan de acción tutorial apoyada 
en el manual yo no abandono, asesoría académica y asesorías entre pares para evitar que nuestros estudiantes reprueben y/o 
deserten y se sumen a esas grandes cifras estadísticas de jóvenes que no tienen oportunidad de culminar su bachillerato.  

Introducción

Actualmente el programa de tutorías en la Universidad Autónoma de Sinaloa se implementa como una estrategia institucional 
que se aplica desde que el alumno ingresa al plantel como una forma de acompañamiento por parte de un tutor asignado por 
el responsable de tutorías de la unidad académica, dándole seguimiento a su trayectoria escolar para contrarrestar  los índices de 
reprobación y deserción. Este programa institucional de tutorías (PIT-UAS) ofrece acompañamiento académico a los estudiantes 
con el fin de contribuir a su éxito escolar y a los indicadores de calidad educativa principalmente el de prevenir la deserción 
escolar y elevar la eficiencia terminal. 

Objetivo

Analizar cuáles son los aspectos que propician la reprobación escolar en los alumnos de tercer año de la escuela preparatoria 
Mazatlán Diurna ciclo escolar 2017-2018 y como interviene la tutoría académica.
Aunque el departamento de tutorías y el departamento de orientación educativa brindaron apoyo a este grupo vulnerable 
de estudiantes  para su mejorara académica, los docentes-tutores de tercer año jugaron un papel importante al reconocer las 
fortalezas y debilidades en su manera de impartir clases pero también fueron accesibles para contribuir con el rescate de estos 
alumnos en riesgo de reprobación, con el asesoramiento escolar y las tutorías para contribuir con el índice de eficiencia terminal. 

Desarrollo

Uno de los principales problemas, en el ámbito educativo, es la reprobación escolar, Abud (1994), la define como el proceso en 
el cual el estudiante no logra alcanzar las exigencias mínimas propuestas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el 
sistema educativo (SEP, 1992). 
La reprobación escolar es uno de los aspectos que deben abordarse concediéndole la importancia que reviste, ya que en 
distintos casos y por diferentes razones, suele ser el antecedente del rezago escolar, de los fracasos intermitentes o sucesivos, del 
alejamiento parcial de las aulas y, finalmente, del abandono definitivo o deserción escolar. Reducir el bajo aprovechamiento y la 
reprobación escolar resulta vital no sólo para los que la enfrentan, dada la resonancia que tiene para los jóvenes estudiantes, que 
no solamente ven afectada su personalidad y su relación familiar, sino, también, por los aspectos económicos y sociales. Donde 
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el éxito, en gran medida, depende de los resultados escolares que influyen, a su vez, de manera decisiva en las posibilidades de 
calificación profesional. Donde, posiblemente, serán rezagados social y económicamente (SEP, 1992). Por otra parte, Reyes (2006) 
aborda el problema de la reprobación escolar desde una perspectiva sociológica. Analiza dicho fenómeno y su repercusión en la 
equidad y la igualdad social. Evidenciando la contradicción que se da en México entre el discurso político sobre educación y los 
altos índices de deserción y reprobación que abonan a la baja eficiencia terminal en el nivel de educación Superior.

La tutoría académica

La tutoría académica es una estrategia que coadyuva e incide  de manera preventiva en la reprobación y fracaso escolar,  de ahí 
que su solución se vuelva urgente. Las grandes dificultades por la que pasan lo profesores encargados de la acción tutorial en 
nuestra institución, se refieren tanto a falta de formación en tutorías, como a la falta de visión del profesorado sobre las nuevas 
formas pedagógicas de evaluar por competencias, pero también los espacios donde desarrolla la acción tutorial, entre otros. Por 
este motivo se buscó detectar de manera específica en nuestros alumnos  cuáles son los factores que  inciden tanto los proble-
mas de aprendizaje que origina la reprobación así como la deserción escolar de los estudiantes de nuestra escuela preparatoria.

Metodología

En el presente trabajo se utilizó la sesión de tutoría académica, para profundizar en el contexto personal del estudiante, para 
saber qué aspectos inciden en la reprobación escolar, con enfoques fenomenológicos-hermenéuticos basado en la metodología 
cuantitativa y cualitativa,  tomando como muestra  alumnos de tercer año, misma que me permitió coadyuvar positivamente y 
de manera preventiva en el fracaso escolar en un grupo determinado de alumnos de tercer año en riesgo de reprobación.  Con 
apoyo de maestros tutores y de la responsable de tutorías en plan de acción tutorial del ciclo escolar 2017-2018.

Contexto escolar referente.

Actualmente nuestra escuela preparatoria Mazatlán Diurna cuenta con una matrícula de 1188 estudiantes de los  cuales se 
formaron 10 grupos primer año con un padrón de 457 alumnos, 8 grupos de segundo año con un padrón de 387 alumnos, y 8 
grupos de tercer año con un padrón de 344 alumnos,   la cantidad de estudiantes inscritos en el turno matutino es de 639 y en 
el turno vespertino 549. El 78%  de estos jóvenes son de escasos recursos económicos el 19.5 % son alumnos con posibilidades 
económicas media y  el 2.5 % de los alumnos tienen gran solvencia económica.

Delimitación

El presente trabajo se realizó  en la Unidad Académica Mazatlán perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Participa-
ron para la observación (muestra aleatoria) y la entrevista 120 alumnos, 60 del turno matutino  grupo denominado “A” y 60 del 
turno vespertino en otro grupo denominado “B”. 
Se aplicó una encuesta en escala de Likert a una pequeña muestra de cada uno de los grupos “A” y “B” escolares (105 alumnos 
en total), donde fueron seleccionados alumnos que tuvieran al menos una materia reprobada, con el fin de obtener datos que 
reflejaran las causas de reprobación y deserción de la unidad académica.

Instrumentos

Al realizar la investigación de campo  se utilizaron diversos instrumentos para recabar la información requerida acorde a lo 
planteado.
Para lograr tal fin, se tuvo que recurrir a datos, información y fuentes para utilizar procedimientos de investigación adecuados, 
es decir, procedimientos sistemáticos, fundamentados en esquemas técnicos conocidos genéricamente como Instrumentos o 
técnicas de investigación. Las Técnicas de investigación, que utilizaron fueron de dos tipos:

a) Técnicas de investigación documental y
b) Técnicas de investigación de campo entrevistas y encuestas dirigidas y con escala de Likert.
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Resultados

Grafico1.  Motivo de reprobación más común en alumnos de tercer año.

Interpretación: Por no entregar tareas con el 8.49% es la causa principal para reprobar una materia, empatada con el de no 
prepararse para un examen.

Grafico 2. Materias que reprueban 
y adeudaban los alumnos de ter-
cer año ciclo 2017-2108.
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Después de que se detectó los factores que propiciaban que alumnos reprobaran diversas materias que los ponían en riesgo de 
no culminar sus estudios procedimos a implementar el Plan de Acción tutorial con apoyo del material Yo No abandono de la SEP.
Al finalizar el ciclo escolar se pidió a los estudiantes de tercer año que fueron participes del seguimiento en la acción tutorial, 
que contestaran la encuesta donde el nivel de satisfacción del apoyo ofrecido en tutorías a los estudiante en riesgo escolar nos 
ayude en la gestión de calidad y en la elaboración del Plan de Mejora Continua.

Escala de Likert
1.- ¿El programa de Tutorías ha sido de gran ayuda para resolver problemas académicos y personales que me ponían en riesgo 
de reprobar y/o abandonar la escuela?

2.- ¿Con qué frecuencia los factores externos (Problemas familiares, económicos, trabajo, emocionales) te pusieron en riesgo de 
reprobar materias o pensar en abandonar la escuela?
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3.- ¿Con qué frecuencia el ambiente escolar (ambiente en el aula, profesores, alumnos, infraestructura, trato de autoridades) 
afectaba tu rendimiento académico?

4.- ¿Qué tan frecuente te apoyo tu maestro tutor con su estrategia tutorial?

Conclusiones

En la Unidad Académica Preparatoria Mazatlán en el periodo 2017-2018,  el riesgo de abandono escolar por reprobación en los105 
alumnos de tercer año que fueron sujetos de investigación destacaron materias reprobadas como: comunicación oral y escrita II, 
Química del Carbono, y Matemáticas II, por lo que se obtuvo resultado positivo con el plan de acción tutorial en 68 alumnos al cul-
minar satisfactoriamente su bachillerato para el caso del resto de los estudiantes el departamento de orientación educativa, tutorías 
y el responsable de control escolar realizaron una serie de acciones de para evitar el abandono escolar de estos, sin embargo durante 
las sesiones de tutorías y entrevistas se detectaron que dichos alumnos presentaban carencias económicas, algunos estudiaban y 
trabajaban y no contemplan un proyecto de vida y carecían de un método de estudio eficaz por lo que no se pudo rescatar acadé-
micamente 37 alumnos, y aunque no abandonaron la escuela, no culminaron sus estudios ya que quedaron adeudando materias.
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Una experiencia exitosa de integración universitaria: “La jornada de la tutoría”

Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia.
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Resumen

Frente a los altos índices de deserción escolar en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO (FMVZ UABJO), 
se propuso fortalecer el acompañamiento de los estudiantes a través de una serie de actividades enmarcadas en la “Jornada 
de la Tutoría”; con el objetivo de fortalecer la permanencia de los estudiantes; se realizó durante dos semanas en las cuales se 
logró un impacto del 100% de la población estudiantil de la FMVZ UABJO, participaron 644 estudiantes y 27 tutores, logrando la 
integración de los diversos actores de esta actividad académica. La tutoría surge como una alternativa de acompañamiento que 
contribuya a la retención y a la integración del alumnado de la FMVZ.

Introducción

En México, las tutorías iniciaron su sistematización a partir del año 2000 cuando la Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) define a la tutoría como: “el proceso de acompañamiento de tipo personal a lo largo del proceso 
formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y 
convivencia social” (Romo, 2011). 
Realizar las funciones de un profesor - tutor no es una actividad fácil sino que implica un compromiso de autoformación continua, 
de conocimientos, aptitudes y actitudes, que permitan detectar e intervenir en las diferentes problemáticas que obstaculizan el 
trayecto formativo de los estudiantes, máxime si consideramos los tres propósitos que guían toda acción tutorial: a) La Orientación 
personal, que tiene por finalidad proporcionar al alumno una formación integral, facilitándole su autoconocimiento, su adapta-
ción y la toma de decisiones inmediatas; b) Orientación académica; el tutor ayudará al alumno a superar las dificultades relacio-
nadas con los hábitos y metodologías de estudio y con su integración en el grupo clase y, c) Orientación profesional, se pretende 
que el alumno haga una elección profesional y académica de acuerdo con su personalidad, aptitud e intereses. En esta última 
orientación, en el caso de la educación superior, podría adquirir la especificidad de orientación profesional y laboral (Arnaiz, 2007).
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el año 2017, en el marco de los programas de apoyo a la mejora de 
la calidad educativa lleva a cabo cursos, talleres y foros para fortalecer las tareas académicas con el objetivo de implementar 
los programas de tutoría en cada una de las unidades académicas, para transitar de un paradigma educativo centrado en la 
enseñanza a otro cuyos objetivos centrales son el aprendizaje de los estudiantes y una mayor pertinencia social de la institución.
En este contexto es primordial contar con programas que fortalezcan el ingreso, permanencia, egreso y eficiencia terminal. Des-
de el punto de vista educativo, es muy importante conocer la opinión de los estudiantes, sus razonamientos, dudas, opiniones, 
puntos de vista, así como sus temores, porque solamente sabiendo cómo piensa cada uno se puede contribuir a su formación 
y re direccionar los programas y planes de acción tutorial.
Nos hemos encontrado con algunas dificultades para llevar a la práctica de manera efectiva la actividad tutorial, fundamental en 
la vida de los estudiantes que nutre la trayectoria escolar ya que para formar profesionales exitosos no basta con desarrollar los 
aspectos intelectuales; la tutoría implica un trabajo guiado, una labor comprometida por parte del docente-tutor para favorecer 
el desarrollo integral de los estudiantes.
Transitar de la propuesta institucional a la práctica efectiva y coordinada no ha sido fácil, en este trabajo se presenta una propues-
ta en la que se logró la participación activa de tutores y estudiantes, que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y contó con la participación activa del 100 % de los estudiantes y 27 tutores.

Desarrollo del tema

En el Estado de Oaxaca se presenta un rezago educativo importante sobre todo a nivel superior, específicamente en la FMVZ 
UABJO el panorama resulta desalentador, ya que hasta el 2013 ha presentado un nivel de deserción escolar del 59% (Auditoría 
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Superior del Estado de Oaxaca, 2014), quedando, así como la tercera unidad académica con mayor deserción dentro de la 
institución.

Fig. 1. Deserción escolar en la UABJO por Facultad. Fuente: (Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 2014)

Otro indicador preocupante, es el de la eficiencia terminal. Según los datos de la Auditoría Superior del Estado, desafortunada-
mente la UABJO está por debajo de la media estatal.
En este contexto se ha desarrollado el Programa Institucional de Tutorías (PIT), que opera desde hace varios años en la UABJO 
y que, aún presenta limitaciones para su manejo efectivo; una de estas limitaciones tiene que ver con la resistencia de muchos 
profesores a participar en el programa, pese a ser PTC (Profesores de Tiempo Completo), para quienes la tutoría forma parte de 
sus funciones. La principal resistencia de los docentes a la actividad tutorial alude a que dicha tarea no se remunera de forma 
adicional, algunos de ellos, en la medida de lo posible la evade, puesto que esta actividad implica no sólo conocimientos teóricos 
y prácticos en el ámbito profesional, sino también habilidades y fortalezas para poder brindar el adecuado acompañamiento a 
los estudiantes.
Los temas abordados durante la Jornada, tuvieron como base un diagnóstico de estudiantes de nuevo ingreso y entrevistas con 
los tutores, incluyendo actividades de fortalecimiento en habilidades para la vida.

Objetivo general

Beneficiar a los alumnos Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO en el acompañamiento tutorial y fortalecer 
estrategias para la formación integral. 

Proceso de planeación y ejecución de la jornada de la tutoría

Fase 1. Conceptualización de instrumentos: Se diseñó una encuesta que permitiera identificar las características y necesidades 
de los estudiantes de nuevo ingreso.
Fase 2. Aplicación del cuestionario. Se tomó una muestra representativa del 30% de la totalidad de la población de nuevo ingreso 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la aplicación del cuestionario.
Tipo de muestreo: Se realizó un muestreo aleatorio simple para la aplicación.
Instrumento: El instrumento aplicado es un cuestionario de 20 ítems de preguntas en abanico de respuestas.
Fase 3. Búsqueda de componentes finos. Se realizó una entrevista con los 21 tutores para identificar cuáles eran las necesidades 
de sus tutorados y en el caso de los estudiantes de nuevo ingreso realizar una comparación entre los datos arrojados por el 
cuestionario y la percepción de los tutores.
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Fase 4. Síntesis de resultados: Después de analizar los resultados arrojados por las entrevistas y los cuestionarios, se realizó una 
propuesta de temas a trabajar en la jornada de la Tutoría.
Fase 5. Planeación y logística: Se elaboró una propuesta de actividades que cubriera las necesidades de los estudiantes de la 
facultad, así como las gestiones pertinentes con las instituciones y ponentes que tendrían participación en la jornada.
Fase 6. Ejecución. Tuvo una duración de dos semanas, del 8 al 19 de mayo, conformada por diferentes actividades: como foros, 
conferencias, cursos y talleres orientados a fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Fase 7. Evaluación de los resultados. Al finalizar se aplicó a los alumnos un cuestionario para identificar el grado de satisfacción 
de las actividades.

Análisis de los resultados

A partir del diagnóstico realizado a los estudiantes de nuevo ingreso, obtuvimos los siguientes resultados: Con respecto a la 
necesidad de apoyo en cuanto a su proyecto de vida, el 84% de los jóvenes encuestados manifestaron tener la necesidad que 
se les brinde orientación en este sentido.
Acerca de los tópicos de interés para programar cursos y talleres, la mayor parte de la población solicitó el taller de proyecto de 
vida; en segundo lugar, mostraron interés en algún curso o taller relacionado con la orientación laboral, en tercer lugar, solicitaron 
el curso/taller de técnicas y hábitos de estudio y en cuarto lugar algún curso relacionado con la toma de decisiones.
En torno al consumo de sustancias entre los estudiantes de nuevo ingreso, el 71% manifiesta consumir o haber consumido 
alcohol, por otra parte, del total de estudiantes encuestados. En lo que corresponde al consumo de estupefacientes, el 22% del 
total de la población mencionó haber consumido drogas. De los cuales la sustancia más consumida es la marihuana.
Con base en las entrevistas que se realizaron con los 21 tutores al total de 570 estudiantes matrículados en la facultad, la proble-
mática detectada por los tutores fue la siguiente:

Incidencia de la
problemática

Primero a tercer semestre 266 
estudiantes

Cuarto a séptimo semestre 163 
estudiantes

Octavo y décimo semestre 141 
estudiantes.

Primer lugar Dificultad para trabajar en
equipo Apatía/conformismo Incertidumbre por el futuro

Segundo lugar Falta
de técnicas de estudio

Falta de
técnicas de estudio

Problemas
familiares.

Tercer lugar Desmotivación Falta de conocimientos Problemas económicos

Cuarto lugar Ausentismo Problemas personales o 
familiares Apatía/conformismo

Quinto lugar Porrismo/huelga Ausentismo Desmotivación

Sexto lugar Indecisión en la vocación Desmotivación Falta de técnicas de estudio

Séptimo lugar Falta de conocimientos Incertidumbre por el futuro

Octavo lugar Desconocimiento de normativa

Noveno lugar Apatía/conformismo

Décimo lugar Incertidumbre por el futuro

Onceavo lugar Problemas personales o 
familiares.

Tabla1. Fuente: Elaboración propia.

A partir de la problemática que identificaron los tutores se trabajaron cursos y talleres dependiendo de las necesidades de cada 
semestre.

Actividades de la jornada de las Tutorías en la FMVyZ

Compartiendo el café con mi tutor, 419 estudiantes. Foro: La elección de vocación desde el punto de vista de los profesionales 
(tres sesiones) Promedio de asistencia por sesión: 55 estudiantes. Foro “Los libros que leemos”, 59 estudiantes. Conferencia “Las 
adicciones”, 57 estudiantes. Conferencia: “Movilidad y becas en la UABJO”, 39 estudiantes. Conferencia: “Emprendedurismo y 
modelo de negocios”, 45 estudiantes. Taller: “Comunicación asertiva”, 49 estudiantes. Taller: “Hábitos alimenticios”, 43 estudian-
tes. Taller: “Proyecto de vida”, 38 estudiantes. Taller: “Técnicas de aprendizaje”, 57 estudiantes. Taller: “Concientízate con el medio 
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ambiente”, 45 estudiantes. Taller: “Inserción laboral exitosa”, 23 estudiantes. Primer concurso de fotografía y pintura “El arte de la 
medicina veterinaria y zootecnia”, 22 estudiantes, Rally de conocimientos, 17 estudiantes.

Conclusiones y propuestas

Derivado del diagnóstico que arrojaron las encuestas, se fundamenta la importancia de actividades y programas extracurricula-
res, complementarios a los planes y programas de estudio, con el objetivo de fortalecer las actividades que apuntalen la forma-
ción integral de los estudiantes para propiciar su desarrollo en los ámbitos educativo, humanístico, cultural, artístico, recreativo, 
cívico, deportivo y de salud, para con ello favorecer la integración universitaria.
Un total de 644 estudiantes participaron en la Jornada de la Tutoría, la media de asistencia a las actividades fue de 51 estudiantes. 
En las dos semanas de actividades, se logró impactar en el 100% de la población estudiantil y contar con la participación activa 
de todos los tutores. Participaron 27 profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 21 de ellos forman parte del 
programa de tutorías y, 6 profesores más, pese a no tener la asignación como tutores.
En la evaluación que se realizó con los estudiantes, con respecto a su percepción acerca de la jornada de las tutorías, en el ítem: 
El tema revisado es de mi interés, obtuvimos un promedio de 3.8 siendo 4 la máxima calificación en la escala Likert. En el ítem: 
En general la actividad cumplió con mis expectativas obtuvimos un puntaje de 3.5.
Datos del Sistema Institucional de Tutorías de la UABJO arrojan que el abandono escolar en los primeros semestres se sitúa en 
un alto porcentaje, siendo la principal causa: situaciones personales y en segundo término el factor económico. La mayoría de 
estas situaciones personales, de haberse detectado oportunamente por el tutor hubiesen atenuado el panorama de deserción.
A partir de las entrevistas se concluye que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia carecían de 
orientación vocacional y mostraron gran incertidumbre por el futuro, así como falta de claridad en su proyecto de vida, situación 
que guarda gran paralelismo con el estudio de la Fundación UNAM, coordinado por De la Peña:
Estamos realizando una investigación en donde les preguntamos cómo se visualizan en 10 años. Y es difícil que den una res-
puesta. La mayoría habla de los próximos seis meses. Ese es el horizonte que pueden construir los jóvenes actualmente y es muy 
grave. Pero ¿cómo van a poder desarrollar un futuro? Si no saben si la situación económica de los padres les permitirá concluir 
los estudios o si encontrarán un empleo que les dé la posibilidad de vivir satisfactoriamente.
El mismo panorama presentan los futuros veterinarios de la UABJO, de ahí la necesidad de reforzar la orientación educativa a 
través de la tutoría y los resultados de estos esfuerzos se podrán reflejar en la trayectoria escolar de la generación 2016.
Al término de la jornada de las Tutorías, proyecto que se aplica por primera ocasión en la UABJO, los estudiantes manifestaron una 
mejora sustantiva en la relación tutor-tutorado a partir del conocimiento mutuo y las actividades fuera del aula contribuyeron a 
la comunicación transversal entre las partes, además de propiciar una relación más simétrica entre docente y alumno, por lo cual 
se propone la programación de más actividades fuera del aula.
Con base en los resultados obtenidos “La jornada de las Tutorías” se considera una iniciativa exitosa y se propone su realización 
anual, asimismo que pueda convertirse en una propuesta institucional que pueda ser adoptada por las once Unidades Acadé-
micas, a fin de fortalecer la integración universitaria mediante el acompañamiento del tutor, al favorecer el autoconocimiento y 
el autoaprendizaje en el proceso hacia el desarrollo personal y profesional de los 23 mil estudiantes de la UABJO, en sus niveles 
superior y medio superior.
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Estrategias y prácticas innovadoras en programa de tutorías con alumnos 
universitarios de nuevo ingreso

Objetivo del simposio

Describir y analizar las técnicas, metodologías, atención e intervención de tutoría grupal e individual en la planeación, evaluación 
y prácticas innovadoras en un programa para alumnos de recién incorporación a una Universidad Privada del Noroeste de 
México.
Eje temático: Acciones tutoriales para la permanencia.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
Datos de identificación del coordinador del simposio: 
1. López Dórame Diego: diego.dorame@unikino.edu.mx, Universidad Kino, Departamento Psicopedagógico.
Nombres de los autores y correos electrónicos: 
2. Salido Ortega Mónica Lorena: monicasalido@unikino.edu.mx, Universidad Kino, Departamento Psicopedagógico.
3. Torres Ávila Miguel Ángel: migueltorres@unikino.edu.mx, Universidad Kino, Departamento Psicopedagógico.
4.Torres Zayas Magda Yuribia:  magdatorres@unikino.edu.mx, Universidad Kino, Departamento Psicopedagógico.
Institución y departamento al que pertenecen: 
Universidad Kino, Departamento Psicopedagógico.

Resumen de exposiciones

1. Metodologías, estrategias y técnicas para la práctica e intervención tutorial efectiva en alumnos universitarios.

Resumen
Dentro de la práctica tutorial, es de suma importancia tener en cuenta la sociedad del conocimiento (Brunner, 2010), contem-
plando las actualizaciones dentro de esta práctica común entre los profesionales de la psicología y la educación. Es por ello, que 
la misma práctica debe ser retroalimentada en base a las experiencias de otros docentes e investigadores en la implementación 
de programas similares, y que, a su vez, se tenga en consideración el contexto institucional y sus propias experiencias.
Se deben contemplar, desde este punto de vista, las técnicas y procedimiento implementados, especificando cuales son las 
posibilidades dentro de las intervenciones grupales e individuales, en sus distintos niveles, objetivos y formas (García, 1987). 
Dentro de la tutoría, se utilizan técnicas relacionadas del corte cualitativo principalmente,  como sería principalmente la entre-
vista semiestructurada, el grupo de discusión, historia de vida, cuestionarios con preguntas abiertas con la intención de indagar 
sobre los aspectos de interés (área personal, familiar, social y psicológica), mientras que del paradigma cuantitativo se utilizan 
instrumentos de medición con variables psicosociales con la finalidad de obtener diagnósticos e indicadores que den cuentas 
sobre su trayectoria, habilidades, intereses y perfil del estudiante.
Además, es importante colaborar de manera colegiada e interinstitucional con docentes tutores y profesores que están frente a 
grupo en las diversas licenciaturas, con la finalidad de intercambiar dichas prácticas y problemáticas compartidas por región o 
comunidades, así como comunicar las estrategias y formas de trabajo más aceptadas y efectivas por la comunidad estudiantil, 
esto encaminado a favorecer a la población objetivo y alcanzar los altos índices de permanencia académica. 
 
2.- Características, estructura e institucionalización de las tutorías como apoyo psicosocial en alumnos de nuevo ingreso.

Resumen
En relación a las iniciativas y políticas que han venido sustentando los programas institucionales y sus acciones en el quehacer 
tutorial, se debe considerar a esta acción como la columna vertebral de toda estructura institucional, partiendo del compromiso 
no sólo educativo, sino también social perfilado a realizar un diagnóstico previo que nos permita identificar el contexto actual 
en el que se encuentran nuestros alumnos de nuevo ingreso, así como los factores psicosociales que influyen en su comporta-
miento en el ámbito: ambiental, familiar y académico.
Por lo anterior, resulta relevante la detección oportuna de estos factores y darle el seguimiento para poder implementar estrate-
gias que conlleve al desarrollo integral del alumno y que además nos garantice su permanencia dentro de la institución educa-
tiva, tales como: evaluar cada una de estas acciones con indicadores que permitan medir la eficacia del ejercicio de la tutoría a 
través de la operatividad de un programa concreto pero también basado en una proyección de logros académicos y personales.
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El trabajo de la acción tutorial debe considerar esta propuesta metodológica, destacando los sistemas automatizados con un 
conjunto de ventajas: oportunidad, seguridad y homogeneidad; sin embargo, el desarrollo de una propuesta de esta naturaleza 
obliga a disponer de condiciones óptimas propias de un programa de tutoría institucionalizado. 
La estructura académica-administrativa encargada de la coordinación y evaluación del programa, requiere contar con informa-
ción oportuna sobre las actividades de los tutores a fin de orientar el plan de acción tutorial respectivo hacia la solución de los 
problemas que frecuentemente presentan los estudiantes (Ruíz y Nieblas; 2004).

3. Estudios de casos en la orientación e intervención psicológica en alumnos universitarios.

Resumen
La salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar 
las tensiones normales de la vida, en donde puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda-
des (OMS, 2013). A partir de lo anterior se ha trabajado con estudiantes universitarios los cuales en sus primeros semestres se ha 
visto que presentan cambios emocionales, en muchos de los casos generalmente se vinculan con las relaciones entre pares, la 
lejanía de casa, divorcio de los padres, infidelidad, drogas, violencia, etc. Estos a su vez se ven reflejados en ansiedad, depresión, 
descontrol, inseguridad, etc. y al final se desencadenan, en muchos de los casos, en deserción escolar, incumplimiento de metas 
personales y académicas, entre otras.
En este sentido nos ha interesado conocer: ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales asiste un estudiante universitario a 
una consulta psicológica? ¿Cuáles son las carreras que más solicitan la atención? ¿En qué semestres se concentran mayormente 
la atención psicológica? ¿A través de quien son canalizados? 
Por ello, los desafíos de la comunidad universitaria se han concentrado en reflexionar sobre la calidad educativa, la cual preten-
de proporcionar a los estudiantes, con el fin de egresar futuras personas profesionales de calidad, estrategias y herramientas 
psicológicas que fortalezcan el cumplimiento de su rol como estudiante y como futuro profesional; en este sentido se propone 
utilizar el modelo del departamento psicopedagógico de nuestra universidad, que incluye a maestros, tutores, compañeros de 
clase y toda la comunidad, que nos permita detectar y prevenir situaciones de riesgo que afectan la salud mental de nuestros 
estudiantes universitarios.

4 Detección oportuna de alumnos en riesgo y acciones tutoriales para favorecer la permanencia escolar en universitarios 
de primer ingreso.

Resumen

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a diferentes situaciones que los llevan a desertar en sus estudios universitarios, existen 
varias causas para tal renuncia, entre los cuales se destacan, la preparación con la que los alumnos ingresan a la universidad, 
la falta de compromiso con la elección de carrera, la falta de habilidades sociales y otros factores personales (Tinto, 2015), y en 
algunos casos, los problemas financieros. 
Es para las instituciones de educación superior un desafío poder encontrar estrategias que favorezcan la permanencia de los 
alumnos, a pesar de las situaciones presentes en ellos, cabe recalcar que estas se manifiestan sobre todo durante el primer año, 
ya que es cuando los alumnos tratan de adaptarse a las exigencias de la educación universitaria. Por ello, es de suma importancia 
contar con programas que detecten y atiendan estas problemáticas, las acciones tutoriales que realizamos intentan impactar 
en las situaciones mencionadas, en nuestro actuar se realiza un diagnóstico a través de la entrevista e instrumentos, para que, a 
partir de los posibles problemas que se pudieran detectar, brindemos una atención especializada, es decir, adaptar la atención 
que se brinda al alumno, durante el primer año de su carrera, a través de tutorías individuales y grupales.  
Las acciones de las tutorías individuales están orientadas a proporcionar atención personalizada al alumno brindándole segui-
miento a las problemáticas detectadas en la entrevista o el diagnóstico, además de ayudarlo a detectar sus áreas de oportunidad 
escolares, personales y sociales, y promoviendo en él la mejora de estas.  
Por otro lado, las tutorías grupales brindan herramientas para mejorar la interacción del grupo, se proporcionan temas que 
impacten la formación personal del alumno, además, se busca detectar a aquellos alumnos que pudieran estar presentando 
algún problema que obstaculice directa o indirectamente su desempeño escolar.
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Curriculares de los especialistas

Diego López Dórame es Maestro en Ciencias Sociales y Licenciado en Psicología con acentuación en Educación por la Uni-
versidad de Sonora. Es docente de Educación Superior en la Licenciatura en Psicología y tutor de las carreras de Periodismo 
y Comunicación Social, así como del área de Económico Administrativo de Universidad Kino. Sus líneas de investigación son 
tutorías, elección de carrera, perfil de ingreso, trayectorias en alumnos de educación media superior y superior. Ha impartido 
conferencias y ponencias en México y España, y ha participado como organizador y moderador en congresos de talla nacional.  
También ha colaborado en procesos de evaluación a nivel básico, medio superior y superior.
Mónica Lorena Salido Ortega, Licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad de Sonora. Cuenta con experiencia 
laboral de 20 años, ha ocupado varios puestos en el transcurso de este tiempo como:  Jefe de Recursos Humanos en Hospital 
CIMA Hermosillo, Coordinadora del Laboratorio de Desarrollo Organizacional, docente en psicología y Subdirectora de Recursos 
Humanos en Universidad de Sonora; trabajó en la Contraloría del Gobierno del estado de Sonora en el departamento de Re-
cursos Humans como Jefe del departamento y coordinadora de capacitación. Actualmente es Coordinadora del departamento 
Psicopedagógico en Universidad Kino y cuenta con habilidades en el manejo de técnicas conductuales, detección de factores 
de riesgo en alumnos mediante el proceso tutorial, además del trabajo en intervención y evaluación psicológica como parte de 
las actividades que desempeña, así como miembro del Comité Antideserción y miembro del Comité de Certificación FIMPES en 
Universidad Kino.
Miguel Ángel Torres Ávila, psicólogo clínico de formación por la Universidad de Sonora, con una Maestría en Desarrollo Regional 
por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, ahí mismo trabajó como asistente de investigación en el Departa-
mento de Desarrollo Humano y Bienestar Social, además de haber colaborado en el Programa para Reeducación para Víctimas 
y Agresores de Violencia de Pareja por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y como parte de un proyecto internacional 
de salud comunitaria para la Universidad del Norte de Carolina.  En la actualidad se encuentra trabajando como psicólogo de 
Universidad Kino, además de ser tutor en el departamento psicopedagógico.
Magda Yuribia Torres Zayas es Licenciada en Psicología con acentuación en Salud por la Universidad de Sonora. Experta en 
Tanatología por medio del Diplomado en Tanatología y del Seminario Avanzado de Consejería Tanatológica. Docente y tutor 
de Educación Media Superior en Colegio Larrea, y en Educación Superior en la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de 
la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil de Universidad Kino. Titular del Área de Atención Psicológica y Desarrollo 
Humano en el Dispensario Comunitario “Santa María de Jesús”. 



2. La tutoría en el marco de la 
equidad educativa



515

Acciones de inclusión para la atención de estudiantes con Síndrome de Down

Eje temático: La tutoría en el marco de la equidad educativa; Experiencias exitosas en el fomento de la equidad educativa
Nivel medio superior y superior
Nombres de los autores y correos electrónicos: Dra. Kitaoka Lizarraga Elba Sayoko saykit@hotmail.com, Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, Secretaría Académica Universitaria, Programa de Atención a la Diversidad.
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LCE. Rendon Uribe Rendon Uribe Giovani geovani.r.u@gmail.com, Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaría Académica Uni-
versitaria, Programa de Atención a la Diversidad.

Resumen 

En este trabajo se presentan acciones educativas de éxito desde una perspectiva de equidad, que abonan al proceso de inclu-
sión realizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS) en conjunto 
con el Programa Institucional de Tutorías (PIT), dirigidas específicamente para alumnos/alumnas con Síndrome de Down tanto 
de nivel medio superior, como del superior, con la finalidad de ofrecerles una mejor formación educativa y el desarrollo de habi-
lidades sociales para que sean funcionales ante la sociedad.

Introducción

La Universidad Autónoma de Sinaloa es parte de este proceso de inclusión, permitiendo no solamente el acceso o integración de 
alumnos/alumnas con necesidades educativas especiales (NEE), específicamente personas con síndrome de Down, si no también 
se trabaja la inclusión a través de un proceso sistematizado en coordinación con el Programa Institucional de Tutorías (PIT), apoyán-
dose en la figura del tutor de grupo tutor de apoyo especial (TAE), el Asesor Par, Asesor Par Especial y monitor para la implement-
ación de un plan de acción acorde a las necesidades específicas, y soportes que ayuden a disminuir las barreras educativas. 

Con ello, se busca favorecer a las y los estudiantes con síndrome de Down, para así cumplir con el objetivo de inclusión. En este 
sentido, se presentan las acciones realizadas desde una perspectiva de equidad, dando a cada uno la atención que requiere a 
partir de sus particularidades y del seguimiento tutorial dosificado por  niveles de intervención, que van desde el apoyo total, 
mediado e independiente (donde solo se monitorea), todo esto con la finalidad de acompañar para que esta población pueda 
llegar a la autonomía personal, al logro de aprendizajes significativos y de una vida funcional.

Desarrollo

Contextualización
Durante mucho tiempo los/las alumnos/alumnas que presentan necesidades educativas especiales (NEE) con o sin discapaci-
dad han sido segregados en las escuelas, es decir, separados o excluidos de los estudiantes regulares. Sin embargo, en la actu-
alidad existe una nueva visión que plantea la oportunidad de que ellos/ellas puedan participar en la experiencia del aprendizaje 
junto al resto de sus compañeros de aula que no presentan barreras para el aprendizaje.
El proceso de atención a los estudiantes con NEE inició en las escuelas de educación especial, hasta su incorporación a las es-
cuelas regulares, lo cual ha llevado a las instituciones educativas a buscar alternativas para trabajar la inclusión. Según Alonso 
(2004) plantea que:   

De la desatención y marginación inicial se pasó a la Educación Especial, pero en vista de la segregación 
que ésta generaba, se permitió la Integración de las personas en un ambiente menos restrictivo, lo que 
finalmente dio lugar a la Inclusión educativa basada en las modificaciones del ambiente escolar. Es en 
esos momentos en los que aparecen planteamientos y programas innovadores plasmados en la escuela 
inclusiva (s/n). 

En este sentido, la inclusión marca el camino para trabajar en las aulas de manera específica con las necesidades que los/las 
alumnos/alumnas presentan, entendiendo que la inclusión va más allá de los aprendizajes académicos, sino que apoya para que 
ellos/ellas desarrollen habilidades para la vida, para su independencia o para el plano laboral. 
Desde esta perspectiva, la Universidad autónoma de Sinaloa (UAS) ha estado trabajando en la inclusión desde un modelo de 
equidad, brindando apoyo a cada uno a partir de sus necesidades y características, por eso, ha optado por tener escuelas in-
cluyentes, aceptando a las y los alumnos con necesidades educativas especiales a través del programa denominado: Atención a 
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la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS) el cual trabaja en coordinación con el Programa Institucional de 
Tutorías (PIT). 

Para atender a la diversidad el objetivo de ADIUAS es, «la atención personalizada e integral con adecuaciones y soporte que ase-
guren la eliminación de barreras físicas, comunicativas, socioculturales y económicas, mediante un cuerpo de Tutores de Atención 
Especial capacitado y con base en el seguimiento de la trayectoria educativa». (Rodríguez, C. L.; Kitaoka, E.S. y García, I. 2013, p.26)

De acuerdo a lo anterior, el proceso de apoyo en el nivel medio superior y superior de la UAS, involucra la implementación de 
cursos de sensibilización y actualización docente, la asignación de Tutores de Apoyo Especial (TAE) en las escuelas, que se encar-
gan de orientar y dar seguimiento a las y los alumnos en coordinación con el Responsable del departamento de Tutorías (RT) y 
el Tutor(a) de grupo, la elaboración de materiales educativos, propuestas curriculares adaptadas y la asignación de asesores par 
especial o monitores que apoyen en la intervención educativa que realiza día con día dentro del aula.

Particularmente en referencia a la atención que se brinda a los/las alumnos/alumnas con Síndrome de Down, la UAS atiende a 
ocho, cuatro en nivel medio superior y cuatro en nivel superior.

Para aplicar la inclusión en estos estudiantes, es necesario de tener claridad de las áreas en las que requieren atención para su 
incorporación e intervención en las aulas regulares. Según Flórez, J. y Ruiz, E. (2004), estos estudiantes presentan los siguientes 
problemas de aprendizaje:

Lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para procesarla, elaborarla y responder a sus 
requerimientos tomando decisiones adecuadas. Por eso resultan costosos, en mayor o menor grado, los 
procesos de conceptualización, abstracción, generalización y transferencia de los aprendizajes, también, 
planificar estrategias para resolver problemas y atender a diferentes variables (s/n). 

Por tanto, los/las alumnos/alumnas con síndrome de Down presentan dificultades debido a la estructuración de su cerebro que 
repercute en la disminución de neuronas generando lentificación cerebral, y no por esta lentitud significa que no avanzará, sino 
que requerirá mayores apoyos para acceder al aprendizaje y lograr una vida autónoma y funcional en la sociedad. Esto parece 
una tarea difícil pero no imposible en la medida que se van tomando acciones acordes a sus necesidades, las cuales se irán 
reflejando en la práctica educativa.

Por tal motivo, la figura del Tutor de grupo es de gran importancia para la detección, intervención y seguimiento en la atención 
con los alumnos con Síndrome de Down, son ellos quienes en primer momento detectan las necesidades particulares y canali-
zan al departamento de Tutorías para llevar a cabo un plan de acción en coordinación con ADIUAS, dando así cumplimiento 
a las acciones consideradas como parte del perfil de esta figura, «Apoyar al tutorado en todos los asuntos relacionados con el 
aprendizaje fomentando el desarrollo de habilidades de estudio, así como potenciar sus fortalezas según sus características 
individuales. Y, dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria escolar». (Páz, S. et, al, 2009, pág. 21)

Posterior a la canalización por parte del tutor de grupo del/la alumno/alumna, el plan de trabajo se diseña por niveles de in-
tervención los cuales son: apoyo total, medidado e independiente según las necesidades específicas, con el objetivo de imple-
mentar una formación orientada hacia la autonomía y vida funcional. La identificación de las habilidades y áreas de oportunidad 
se lleva a cabo con la entrevista inicial aplicada por el/la Tutor de apoyo Especial (TAE) y por medio de la observación del Tutor 
de grupo dentro del aula, proceso denominado «desarrollo evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones men-
tales, establecido como el resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo (Vigotsky, Cole, & Luriia, 1996, p. 131). Detectar 
nivel de desarrollo evolutivo real o zona de desarrollo real, permite conocer las habilidades académicas, adaptación al entorno, 
autonomía y sociales con las que ingresan a la Unidad Académica para establecer el tipo de nivel de intervención con el que se 
inicia el plan de trabajo. 

Durante la implementación del plan de acción se establecen y/o van cambiando los niveles de atención según las habilidades 
con las que cuenta, aquellas que potencie y áreas de oportunidad que el/la alumna/alumno logre mejorar, esto permite visuali-
zar el logro de aprendizajes que obtendrá con apoyo de las figuras implícitas en su atención, este tipo de proceso de interven-
ción se conoce como «zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la ca-
pacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz» (Vigotsky, Cole, & Luriia, 1996, p. 
133). En este sentido, el tipo de apoyo total, mediado o independiente se aplica la finalidad optimizar su desempeño tomando 
en cuenta sus capacidades y necesidades. 
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Niveles de intervención para la atención de alumnos/alumnas con Síndrome de Down

El proceso de atención se lleva a cabo con un equipo multidisciplinario integrado por el/la Responsable de Tutorías (RT), Tutor 
de Apoyo Especial (TAE), Tutor de grupo, Asesor Par (AP), Asesor Par Especial (APE), Monitor y equipo operativo ADIUAS. 

El Responsable de tutorías apoya en la identificación del/la alumno/alumna en conjunto con el Tutor de grupo, canaliza al (TAE) los 
casos para iniciar el seguimiento, facilita la gestión para abordar a maestros/maestras y la búsqueda y asignación de asesores par.

El tutor de apoyo especial (TAE), mantiene comunicación con RT, tutor de grupo, monitor y Asesor Par para brindar orientación 
y seguimiento personalizado a los/las alumnos/alumnas con Síndrome de Down.

El plan de acción inicia con el trabajo que realiza el tutor de grupo, es quién detecta a los/las jóvenes, identifica áreas de opor-
tunidad y canaliza, y durante el proceso de atención mantiene comunicación con el/la TAE, monitor y Asesor Par para informar 
sobre las necesidades que se van manifestando durante el seguimiento, por ello, se logra adecuar el plan de trabajo en caso de 
requerirse y favorece la implementación de cursos de sensibilización grupal.

El asesor par especial (APE), es un compañero del mismo grupo donde está integrado/integrada un/una alumno/alumna con 
Síndrome de Down, su función es favorecer la integración social y brindar acompañamiento en las actividades académicas dentro 
del aula, lo que permite que el/la TAE se mantenga informado/informada de lo que acontece para intervenir de manera oportuna.

Asesor Par (AP), es aquel alumno/alumna que de manera voluntaria comparte lo que saben académicamente. Por ello, apoya 
en brindar asesorías académicas de las materias en la que los/las jóvenes con Síndrome de Down presentan mayor dificultad. 
El monitor, es un prestador de servicio social del área de Psicología, Psicopedagogia, Ciencias de la Educación o Educación 
Especial, que se capacita y monitorea por parte del equipo operativo ADIUAS para atender de manera continua y puntual al/la 
alumno/alumna con Síndrome de Down en la integración e inclusión dentro y fuera del aula, elaboración de material adaptado, 
adecuaciones a exámenes y contenidos. 

El equipo operativo ADIUAS, provee de la figura del monitor a la Unidad Académica, orienta y monitorea en la implementación 
del plan de acción y facilita la materia prima o materiales adaptados para las asesorías académicas.

Entendiendo que el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales y adaptativas es procesual en los/las alumnos/alumnas 
con Síndrome de Down, a continuación, se explica el proceso atención que se realiza a través del equipo multidisciplinario im-
plícito descrito anteriormente: 

El primer nivel (apoyo total), hace referencia a un seguimiento continuo y preciso, donde el (TAE), en 
coordinación con ADIUAS asignan a un monitor (persona capacitada por el programa ADIUAS), quién 
asiste a la Unidad Académica para coordinarse bajo la autorización y monitoreo del TAE con el/la Tutor 
del grupo y maestros para intervenir dentro y fuera del aula y así buscar desarrollar las habilidades en un 
setenta u ochenta por ciento para avanzar al siguiente nivel. 

El nivel mediado, consiste en brindar seguimiento moderadamente al/la alumno/alumna en conjunto con el/la monitor, quién 
da seguimiento fuera del aula (departamento ADIUAS) e interviene únicamente cuando se requiere dentro de la misma, co-
ordinándose con el TAE y el o ella con el/la Responsable de Tutorías (RT) y tutor de grupo para establecer acuerdos en la asig-
nación de asesor par especial (un compañero de su mismo grupo) el cual apoya en la integración social y acompañamiento aca-
démico en aquellas materias de mayor complejidad, una vez que el alumno/alumna mejore en un setenta u ochenta porciento 
las áreas de oportunidad que se consideraron trabajar, se da seguimiento de forma independiente. 
Para brindar atención de forma independiente se requiere que el alumno/alumna desarrolle la mayor parte de habilidades que 
disminuyen las barreras de aprendizaje, de adaptación al entorno, sociales y de autonomía, aquí el TAE, Tutor de grupo, Asesor 
Par y monitor intervienen únicamente cuando el alumno lo necesite. 
Además de lo anterior, el programa de Atención a la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS), a través del 
equipo operativo y en coordinación con El Programa Institucional de Tutorías (PIT), y sus actores principales (RT y tutor de grupo) 
en cada Unidad Académica complementa el proceso de atención a través de las siguientes acciones:

• Vinculación con el Responsable de Tutorías y el tutor de grupo para atender a las canalizaciones de alumnos/alumnas que 
detectan con necesidades educativas especiales (NEE)
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• Coordinación con el Responsable de Tutorías y Tutor de grupo para llevar a cabo plan de acción y seguimiento dentro y fuera 
del aula

• Asignación de Tutor de Apoyo Especial (TAE), figura que gestiona y da seguimiento durante la trayectoria educativa del 
alumno

• Cursos de capacitación y sensibilización a la planta docente
• Cursos de sensibilización sobre Síndrome de Down a estudiantes
• Adecuaciones metodológicas y curriculares a la planeación
• Elaboración de materiales didácticos
• Elaboración y aplicación de exámenes adecuados
• Asignación de monitor o asesor par especial
• Asesorías académicas 
• Intervenciones psicopedagógicas para la adquisición de habilidades en lectura y escritura, atención y memoria
• Intervenciones dosificadas, monitoreadas por el Tutor de Apoyo Especial con ayuda de los involucrados en la red de apoyo 

para el estudiante con NEE.
• Apoyo a los padres de familia en relación a la mejora de la formación de sus hijos, tanto en la escuela como en la sociedad. 

Resultados obtenidos:

A continuación, se describen las fortalezas detectadas del trabajo que lleva a cabo el Tutor de grupo como parte de un equipo 
multidisciplinario que favorece el éxito en la detección, intervención y seguimiento de los/las alumnos/alumnas con esta condición:

• Detección y canalización oportuna
• Plan de acción en tiempo y forma
• Intervenciones individuales a partir de las necesidades reales que detectan en el aula
• Intervenciones áulicas para fomentar la sensibilización e integración de los/las alumnas
• Fomento del trabajo interdisciplinario y en equipo
• Participación de los padres de familia con el programa de tutorías. 

Resultados a través de las acciones realizadas por medio del equipo multidisciplinario: 

• Intervenciones en tiempo y forma a partir de las canalizaciones del Tutor
• Mayor participación en el proceso de inclusión de los docentes y estudiantes
• Motivación de los y las alumnas con Síndrome de Down por aprender ante las adecuaciones metodológicas realizadas a 

partir de sus necesidades
• Logro de aprendizajes significativos a través del uso de materiales didácticos y asesorías académicas personalizadas.
• Realización de actividades, tareas y exámenes de manera independiente por el apoyo recibido del monitor o asesor par 

especial
• Desarrollo de habilidades sociales y adaptativas
• Disminución de conductas disruptivas
• Aceleración en el proceso de adquisición de la lectura y escritura, mayor permanencia y comprensión de las actividades 
• Dosificación de los apoyos (por niveles de intervención), donde participan todos los involucrados en el proceso educativo 

del estudiante con esta condición intelectual. 
• Culminación del nivel medio superior 
• Continuación de sus estudios y preparación para una mejor calidad de vida

Caso de éxito: 

Alumna egresada de la Unidad Académica, Preparatoria Hermanos Flores Magón, concluyó con éxito su nivel medio superior a 
través del plan de acción plasmado en este trabajo y con el apoyo multidisciplinario en un nivel de apoyo total. Actualmente, 
cursa su nivel superior en la Unidad Académica de Artes Plásticas con apoyo moderado- independiente, destacando sus habi-
lidades en el área de la pintura en acrílico y óleo, con participaciones en dos exposiciones a nivel estatal; la primera llamada la 
muerte en la plástica y la segunda guías y raíces.



519

Conclusiones 

Incluir a estudiantes con Síndrome de Down en las escuelas regulares implica un enorme sentido de compromiso, sensibilidad, 
responsabilidad y disposición a desarrollar cambios institucionales y áulicos, es por ello, que no muchas escuelas asumen el reto. 
La Universidad Autónoma de Sinaloa a través de ADIUAS en coordinación con El Programa Institucional de Tutorías (PITUAS), 
atendiendo a los requerimientos de una sociedad incluyente ha venido implementando acciones equitativas para integrar e in-
cluir a estos jóvenes, teniendo logros muy importantes que gracias a estas se ha logrado que estudiante con Síndrome de Down 
termine su nivel medio superior satisfactoriamente y continúe con seguimiento en nivel superior. 
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Resumen

Las condiciones sociopsicológicas de las instituciones escolares impactan en los logros académicos y emocionales de los estu-
diantes los que incidirán, a su vez, en la construcción de proyectos valorados para el futuro y en la definición de una identidad 
positiva. Una de esas condiciones sociopsicológicas es la motivación definida como el conjunto de procesos internos de la 
persona que despiertan, dirigen y sostienen una actitud determinada; en el alumno se despierta la actitud como estudiante (in-
terés) y dirige sus estudios hacia metas concretas y sostiene sus resultados. Dicha motivación, como se describirá en el presenta 
trabajo, es una estrategia de la acción tutorial; integrada en un plan institucional para apoyar la trayectoria escolar de los estudi-
antes, buscando incidir positivamente en la disminución de los índices de reprobación y deserción, pero además influyendo en 
el desarrollo personal, emotivo y social del sujeto con lo que se procura una educación integral basada en aprender a conocer, 
aprender hacer, aprender ser y aprender a convivir.
Palabras clave: Motivación, tutorías.

Introducción 

Año con año se realizan investigaciones, tratados o escritos diversos sobre el tema de rendimiento escolar. Autores de diferentes 
países trabajan en plantear, investigar y explicar los factores que pueden contribuir al mal desempeño estudiantil en distintos 
niveles educativos. No es de sorprender que con mayor frecuencia surjan nuevas proposiciones o teorías con relación a este 
tema; teorías o proposiciones que incluyen aspectos psicosociales, sociodemográficos, pedagógicos o institucionales que ro-
dean a los estudiantes. Si bien, cada uno de estos factores guarda cierta importancia por tener influencia en el desempeño de un 
estudiante, en el presente trabajo nos centraremos en analizar la motivación como uno de los aspectos principales para explicar 
el desempeño escolar de los estudiantes, mencionando aspectos que desde la tutoría pueden fomentarla, lo anterior desde el 
punto de vista de que la motivación puede resultar un factor muy significativo que puede favorecer o limitar el desarrollo per-
sonal y educativo de los individuos. Nos enfocaremos, en este sentido, a presentar un conglomerado de propuestas relacionadas 
con el fomento a la motivación de los estudiantes de nivel media superior. 

Desarrollo

El tema de la motivación puede resultar un tópico bastante tratado, no obstante, la inquietud por abordar este tema nace bási-
camente al observar la relación que existe entre este término y el desempeño académico, pues al presentar problemáticas en 
el rendimiento escolar, los alumnos ponen en riesgo su permanencia, es decir, el bajo rendimiento escolar se puede convertir 
en un determinante de la deserción. Por ello, ante este hecho que impacta no sólo a las instituciones que lo presentan, sino 
a la sociedad, nos interesa resaltar el papel que desempeña la motivación en los alumnos que presentan un alto rendimiento 
escolar y en aquellos cuyo rendimiento es bajo y mencionaremos propuestas que desde la tutoría pueden ser abordadas para 
contrarrestar dicha problemática. 

Abordaremos, en primer término, los conceptos de bajo y alto rendimiento escolar, así como el de motivación para posterior-
mente mencionar las propuestas sugeridas. 
El rendimiento escolar es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o la profesora, 
y producido en el alumno. No es el producto analítico de una única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma 
de elementos que actúan en, y desde la persona que aprende (Montero, Villalobos y Valverde, 2007). En este sentido, se estaría 
hablando de que algunos estudiantes manifiestan un resultado más bajo que otros. 

Por lo tanto, para este trabajo se entenderá por alumnos con bajo rendimiento escolar aquellos cuya calificación promedio 
esté por debajo de 7 (considerando una escala de calificaciones del 0 al 10), además de caracterizarse por ser alumnos que tienen 
faltas injustificadas, regularmente no entregan tareas o bien, sus tareas carecen de calidad en cuanto a la redacción, reflexión y 
presentación. En clase, comúnmente están distraídos, platican con otros compañeros de temas muy distintos a los tratados en 
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clase o son muy reservados y callados. Rara ocasión emiten una opinión por su propia cuenta y en sus exámenes reflejan la falta 
de estudio personal al dejarlos en blanco o contestarlos con cosas muy diferentes a lo preguntado. Casi nunca asisten a asesorías 
extras y tienden a presentar más de un examen final cada semestre. 

Por el contrario, como alumnos con un alto rendimiento escolar se considerarán a aquellos que han acumulado un promedio 
general en sus estudios igual o superior a 8, asisten regularmente a clases, son ordenados y cumplidos en sus trabajos o tareas. 
En raras ocasiones reprueban exámenes y su participación es constante en clases, son respetuosos con los comentarios de sus 
compañeros y maestros. 

Por motivación se entenderá al «proceso interno que inicia, sostiene y dirige las actividades» (Coon, 2005, p. 429) de los estudiantes, 
es decir, aquel impulso que puede hacer que los alumnos actúen o se comporten de determinada manera. De acuerdo a lo citado 
por Montico (2004), existen diferentes tipos de motivación en el marco del proceso educativo: a) la intrínseca, que se genera por el 
propio interés del alumno en ciertos temas o materias y que lo lleva a realizar una actividad sin esperar una recompensa a cambio; b) 
la extrínseca, que proviene de estímulos externos, como las calificaciones, recompensas que los padres dan a los estudiantes, etc.; c) 
de competencia, la cual se representa por la satisfacción que se siente cuando se percibe que algo se está haciendo bien y d) de ren-
dimiento, que se genera por la expectativa de saber las recompensas que le esperan al alumno si es capaz de ser mejor que los otros.

Cabe señalar que existen algunos factores contextuales que pueden favorecer la motivación intrínseca de los alumnos, lo cual 
puede darse a través del apoyo de los docentes, destacando en primer término lo que se conoce como apoyo a la autonomía 
del alumno, que se propicia por medio de la escucha a los educandos, mostrando expresiones de empatía o ánimo, haciéndolos 
partícipes en la decisión de las actividades a realizar en clase, empleando un lenguaje no controlador ni coercitivo, especifi-
cando la finalidad de las tareas, temas o actividades a realizar, entre otros (González, 2007). De esta manera, utilizando técnicas 
que refuerzan su motivación intrínseca, el docente y/o tutor puede favorecer la aparición de efectos positivos tanto cognitivos, 
emocionales y conductuales. Es decir, no sólo se podría mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos en las diferentes 
materias que cursa, sino también lograr que manifiesten un mayor esfuerzo por las tareas, incrementen su deseo de explorar, 
su interés personal y la seguridad de sí mismos elevando su autoestima académica y con ello mejorando su persistencia en las 
tareas escolares encomendadas. En este sentido, como lo menciona García y Doménech (2000) en uno de sus artículos, el profe-
sor debe estimular el éxito y no el fracaso de sus estudiantes, en tal sentido que éstos aprendan del éxito y no de la frustración. 
Asimismo, otro factor de gran apoyo para incentivar la motivación en el aula, que se puede dar particularmente desde las tu-
torías, es creando un ambiente afectivo, estimulante y de respeto durante el proceso de instrucción o sesiones, lo que se da a 
través de técnicas tan simples como dirigiéndose a los alumnos por su nombre, teniendo una aproximación individualizada y 
personalizada, usando el humor y reconociendo los aciertos y las fallas de manera constructiva, es decir, haciendo que el alumno 
busque enmendar esos errores y no quedarse pasivo (García y Doménech, 2000). 

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, se puede percibir que los estímulos que se encuentran dentro de nosotros mismos 
son de gran importancia para provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general, no obstante, al ser parte de 
una sociedad con una cultura determinada, tanto los estudiantes como el resto de las personas poseemos también motivos 
extrínsecos o externos, tales como la aprobación familiar y/o social, la obtención de una beca, la afiliación a un grupo, el amor, el 
evitar un regaño o castigo, entre otros, realizando así nuestras actividades basados en la búsqueda de un reconocimiento, una 
recompensa o la evasión de un aspecto negativo. Ejemplo de ello son frases de estudiantes como: 

«Yo hago mi trabajo escolar porque así mi profesor (a) estará contento (a) conmigo; porque yo conseguiré 
privilegios extras o especiales de mi profesor o profesora por haber hecho mi trabajo; porque mis padres 
me castigarán o se enfadarán conmigo si yo no hago mi trabajo o mis deberes; porque mi profesor (a) me 
pondrá una mala nota si no cumplo; porque mis padres estarán satisfechos de mí si apruebo; y porque yo 
tendré problemas con mis padres si voy mal en el colegio o instituto» (Broc, 2006, p. 383). 

Siendo una característica imprescindible el contar como seres humanos con motivos extrínsecos, resulta importante considerar 
no solamente el ambiente en el aula sino el contexto familiar y social que rodea al estudiante para tratar de entender su compor-
tamiento, aspecto que, en caso de detectarse, puede abordarse desde las tutorías individuales. De esta manera, se espera que el 
alumno vaya adquiriendo sus motivadores extrínsecos positivos, incluyendo aprobación y recompensas, o negativos incluyendo 
desaprobaciones, sanciones o castigos. 

En este sentido agregaríamos a lo comentado por Bañuelos (1993), que también los aspectos externos influyen en el desem-
peño de un estudiante y no sólo, como lo indica esta autora, que un fracaso académico es resultado de la falta de esfuerzo 
personal, y el éxito se confiere sólo a una combinación de su esfuerzo personal y su habilidad. 
De acuerdo con lo anterior, la conducta que se observa en los alumnos con alto rendimiento escolar demuestra, en algunos de 
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ellos, que su motivación intrínseca es muy fuerte, ya que son capaces de realizar sin mayores presiones las actividades enco-
mendadas, buscan fuentes externas que los ayuden a conocer más sobre el tema e indagan continuamente al maestro. Otros 
más demuestran una gran motivación extrínseca al tratar de buscar recompensas positivas por lo que hacen o bien, por evitar 
un regaño o malestar de sus padres o profesores. 

Es entonces que deducimos que, al presentar bajas calificaciones, alumnos que reciben motivadores tendientes a propiciar 
emociones negativas, terminarán rechazando la escuela, creando con ello, un problema de deserción para las instituciones 
educativas, es decir, abandonarán la escuela para no continuar inmerso en algo de lo que únicamente pueden estar obteniendo 
desmérito, señalamientos o reproches diversos. Lo cual, se vuelve entonces un problema social cuando al salir de la institución 
y no continuar estudiando, los jóvenes pasan más tiempo en la calle expuestos con mayor facilidad a vicios como el alcohol, la 
droga o el cigarro, aprenden a delinquir o en otros casos, tienen relaciones sexuales prematuras e irresponsables que los lleve, en 
el caso de ser mujeres, a tener embarazos no deseados, pudiendo ser incluso madres solteras, y en el caso de ser hombres, a ten-
er que hacerse cargo de una familia a su corta edad. En otros casos, al no seguir en la escuela, dichos jóvenes se incorporarán al 
ámbito laboral, realizando trabajados poco remunerados debido a su bajo nivel de estudios y por su edad (menores de 18 años). 
De acuerdo con sus características propias, Bañuelos (1993) destaca tres tipos de estudiante que consideramos importante 
mencionar:

• Los orientados al dominio, los cuales tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 
muestran confianza en sí mismos. 

• Los que aceptan el fracaso, sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentido de 
desesperanza donde han aprendido a que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 
renuncian al esfuerzo. 

• Los que evitan el fracaso, estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en 
su desempeño para «proteger» su imagen de ante el posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima 
en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.

Según esta clasificación, sería deseable encontrar únicamente estudiantes de alto rendimiento orientados al dominio, que estén 
motivados y por tal, se despierte su interés por estudiar una cierta disciplina, buscando bibliografía por su cuenta, acudiendo 
o inscribiéndose a cursos o clases adicionales, dirigiendo sus estudios hacia metas concretas y mostrando en la mayoría de las 
ocasiones su esfuerzo y persistencia para obtener sus metas personales. Desgraciadamente en la realidad existen estudiantes 
en cada uno de los niveles anteriormente mencionados y es con esta realidad con la que profesores debemos trabajar y dirigir 
nuestras estrategias pedagógicas. 

Propuesta

Hasta ahora hemos revisado algunas situaciones que pueden reforzar la motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos, pero 
¿qué podemos proponer desde la tutoría? El fomento a la motivación de los alumnos se puede dar desde dos vertientes, de ma-
nera grupal e individual, por lo que el decidir cuál de ellas emplear dependerá de las observaciones o problemáticas detectadas 
en el grupo, es decir, si el problema se da con un solo alumno o un grupo de ellos. 
Para este caso nos enfocaremos en estrategias grupales, por lo que una de las propuestas es emplear actividades que les 
permitan a los alumnos observar los beneficios que genera el aprender nuevas cosas o saberes, específicamente la utilidad que 
le puede proporcionar en su vida. Para esto, se pueden emplear dinámicas en las que los alumnos descubran sus intereses, sus 
gustos o disgustos en cuanto a una asignatura y con ello, pueda descubrir alguna motivación que los lleve a afrontar el desánimo 
en el aula. Para este aspecto, en el caso del nivel media superior, contamos con el programa federal Construye T, el cual brinda 
diversos recursos para emplear con los alumnos. Un ejemplo de actividades se muestra a continuación. 
Otra estrategia está enfocada en impulsar sus intereses a través de actividades internas como participación en grupos estudianti-
les, actividades y competencias deportivas, clubes de lectura, cine, teatro, entre otros; lo cual, coordinados con los tutores, puede 
resultar una motivación al considerar estas actividades como una oportunidad de conocer nuevos amigos, investigar informa-
ción adicional, compartir experiencias, consejos y conocimientos. Esto es, con estas actividades, que deben ser totalmente libres 
para los alumnos, se pretende que ellos tengan la oportunidad de elegir algo que quieran hacer sin sentirlo como obligatorio 
o sin sentido para ellos. Además, se resalta lo que indica Fernández (2013) con respecto a que la actividad escolar no se afronta 
en solitario, pues «al entrar en el aula cada alumno se encuentra con compañeros y compañeras que pueden tener intereses 
y motivaciones semejantes o diferentes a las propias a la hora de afrontar la actividad escolar» (p.7), por lo que al encontrar 
espacios para compartir esas experiencias les puede servir de pauta para descubrir sus propias motivaciones. 
Asimismo, a través de la tutoría se pude sugerir la actividad para que los alumnos generen su proyecto personal que puede ser 
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Fuente: Construye T http://www.construye-t.org.mx
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semejante a un plan de vida, sin embargo, en este sentido, se pretende orientarles a considerar el bachillerato como parte de 
su proyecto personal, el cual deben cumplir satisfactoriamente para seguir avanzando en el futuro. En muchas ocasiones, los 
alumnos no tienen claras sus metas, por lo que con esta actividad ellos diseñarían sus objetivos a corto, mediano y largo plazo 
y construirían estrategias o planes de acción para conseguirlos. Al tener un plan, se pretende que puedan ver el progreso de 
sus metas, posibles dificultades en conseguirlas y así, buscar ayuda o emplear otros recursos para superarlas. Como lo indica 
Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009) «la sensación de estar haciendo lo que se quiere y conviene hacer, es un elemento 
muy significativo de madurez que favorece la disposición a esforzarse en las tareas escolares» (p. 29), esto es, si el alumno va 
observando progresivamente el alcance de sus metas, le puede ayudar a generar o mantener una motivación favorable y así, 
lograr resultados positivos. 

Cabe destacar que las actividades propuestas de manera grupal pueden beneficiar a todos los miembros del grupo sin importar 
si hay problemas de motivación o no. 

Conclusiones

Isabel Solé citada por Carrillo et al. (2009) menciona que la motivación no es algo que viene integrado en cada ser humano, sino 
que se va construyendo poco a poco de acuerdo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación con los compañeros, 
los maestros y el medio en general, por ello, los docentes-tutores podemos tener un impacto muy significativo en fomentar la 
motivación, brindando oportunidades para que se interesen por los temas de nuestra asignatura, procurando el éxito, promovi-
endo proyectos, organizando proyectos cooperativos, entre otros. Esto es, los maestros requerimos ser conscientes de que los 
alumnos son sujetos y no objetos, por tal, es importante promover la potencialidad que se encuentra en el interior de éstos. 

Como profesores no podemos ser ajenos al contexto que rodea a nuestros estudiantes ni dejarlos que enfrenten sus conflictos 
de manera individual, pensamos que nuestro trabajo, si intentamos promover el bienestar colectivo, es tomar un papel que nos 
involucre y nos permita ser parte de ese proceso, para evitar más abandono escolar y frustraciones e incentivar, por lo contrario, 
la búsqueda del desarrollo total de los estudiantes. Con ello, lograr de igual manera que su actitud sea participativa al sentirse 
motivado y valorado.  
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T EN LA ACCIÓN Tutorial

RESUMEN

Es preocupante el número de estudiantes que abandonan las aulas en el nivel medio superior y quienes trabajamos en el 
buscamos herramientas que nos ayuden a disminuirla, entre estas se encuentra el programa de tutorías, a través de la cual 
podemos detectar y atender las problemáticas que enfrentan las y los jóvenes para lograr que los estudiantes mejoren 
su nivel de logro educativo y así cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional. Otro programa que apoya grandemente a este objetivo es ConstruyeT, el cual puesto en acción con nuestros es-
tudiantes y dándole el seguimiento correspondiente nos lleva a obtener buenos resultados. En este trabajo presentamos 
algunas experiencias  que hemos tenido con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Esc. De 
Bachilleres «Dr. Mariano Narváez Glz» T.M.

INTRODUCCIÓN

Una pregunta recurrente en el Nivel Medio Superior es, ¿Cuáles son las causas por las que se presenta la deserción escolar de 
los alumnos y alumnas que cursan la Educación Media Superior? Para responder esta pregunta, en la primera parte del docu-
mento se exponen datos generales sobre deserción, en la segunda parte identificamos a partir de la aplicación de lecciones del 
programa ConstruyeT, algunos de los factores que afectan a alumnos que se tienen identificados en riesgo escolar, en la tercera 
parte  a partir de estos factores se toman decisiones, se proponen estrategias y acciones para disminuir el índice de reprobación 
y como consecuencia la deserción escolar. 
Según información proporcionada por la DGIAI-INEE a pesar de la acción pública dirigida a evitar el abandono escolar, el número 
absoluto de estudiantes en el país que interrumpen sus estudios de EMS, mantiene una cifra que oscila a lo largo del tiempo 
entre 600 a 700 mil jóvenes que anualmente inician un ciclo escolar de bachillerato y no lo finalizan (tabla 1). Además, es rel-
evante señalar que el abandono escolar se incrementa drásticamente durante los primeros semestres: durante el ciclo escolar 
2014-2015 se reportó una tasa de 25.9%, en jóvenes que cursaban el primer ciclo escolar de EMS, por ello resulta fundamental 
que las prácticas de enseñanza sean motivo de especial cuidado durante el primer año (Ezcurra, 2005).

Tabla 1. Tasa de abandono escolar en EMS Nacional (2005-2006 a 2015-2016)
Ciclos escolares

Ciclos Escolares
INEE ª SEP b

Tasa Absolutos Tasa Absolutos
2005-2006 16.5 602 336 16.5 602 336

2006-2007 16.3 611 184 16.3 611 184

2007-2008 16.3 624 684 16.3 624 684

2008-2009 15.9 622 830 15.9 622 830

2009-2010 14.9 605 567 14.9 605 567

2010-2011 14.9 625 142 14.9 625 142

2011-2012 15.0 651 074 15.0 651 074

2012-2013 14.3 636 240 14.3 636 240

2013-2014 15.3 714 975 13.4 601 432
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2014-2015 14.4 693 077 12.6 584 037

2015-2016 15.5 772 215 13.3c 638 517c

Fuentes: Elaboración propia con base en: a/ y c/ Información proporcionada por DGIAI del INEE. b/ Sistema Nacional de Información Es-
tadística Educativa, Reporte de Indicadores Educativos. SEP.

A partir del ciclo escolar 2013-2014 se presentan diferencias en las tasas de abandono escolar calculadas por el INEE y la SEP, y en 
torno a esta situación se ha integrado un grupo de trabajo con especialistas de ambas instituciones.

Ahora, ¿Porqué los jóvenes mexicanos, abandonan la EMS? 
Diversos estudios coinciden en señalar que este problema es de carácter multifactorial y que es un proceso de desarrollo gradual, 
en el cual se combinan aspectos económicos, familiares, personales y sociales (SITEAL, 2013; Román, 2013; Hammond, 2007; 
Rumberger, 2001; Guzmán, 2017).

El interés por ampliar el entendimiento sobre este fenómeno de interrupción escolar se reafirma en 2015 con el estudio «Análisis 
del Movimiento contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior»1, al señalar como una de sus finalidades sustantivas 
la de actualizar los factores asociados al truncamiento de la trayectoria educativa en la EMS (SEP e INSP, 2015).

Entre las razones vinculadas a procesos escolares como causas de abandono escolar destacan las siguientes: causar baja por 
reprobar materias, el disgusto por estudiar, problemas para entender a los maestros, turno distinto al deseado y lejanía de la 
escuela, entre otras (SEP y COPEEMS, 2012; y SEP e INSP, 2015). Llama la atención que jóvenes ubicados en el grupo de mejores 
ingresos familiares señalaron como la segunda razón principal de abandono escolar que «Le dieron de baja por reprobar mate-
rias» (SEP y COPEEMS, 2012).

En atención al mandato constitucional relativo a la emisión de directrices y de acuerdo con el modelo de construcción de las 
mismas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha elaborado las directrices para mejorar la permanencia 
escolar de los jóvenes de educación media superior (EMS), motivadas por impulsar una política educativa que garantice el 
derecho a la permanencia escolar de los adolescentes y jóvenes, como condición indispensable para hacer efectivo su derecho 
a una educación de calidad (CPEUM, artículo 3º).

Las directrices que emite el Instituto con la finalidad de orientar las decisiones tendientes a mejorar la permanencia escolar en 
la EMS, son las siguientes:

Directriz 1. Fortalecer, con un enfoque de equidad, las políticas dirigidas a institucionalizar las acciones para la permanencia 
escolar en los planteles de EMS.
Directriz 2. Mejorar la formación de los tutores académicos y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño.
Directriz 3. Fortalecer las competencias docentes para generar interacciones Pedagógicas pertinentes a las necesidades edu-
cativas de los jóvenes.
Directriz 4. Afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela, promoviendo ambientes escolares seguros, incluyentes y 
democráticos.
Directriz 5. Ampliar las estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes, atendiendo la diversidad de sus contextos 
sociales.

Estas directrices son de orden público e interés social; tienen como objetivo contribuir a la toma de decisiones tendientes a 
mejorar la calidad de la educación y su equidad como factores esenciales en la búsqueda de la igualdad social. (INEE, 2017 p. 
27,28,30,33)

La Secretaría de Educación Pública reconoce a la tutoría como una forma de atención educativa mediante la cual el docente 
ayuda de manera sistemática a un estudiante o a un grupo de alumnos a atravesar y concluir con éxito su trayectoria académica 
a partir de cinco áreas de intervención:

1. Integración permanente: busca la incorporación de los estudiantes a la institución educativa y atender los problemas esco-
lares que representen una amenaza para su permanencia institucional.
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2. Rendimiento académico: provee ambientes que propicien el aprendizaje efectivo de todos los estudiantes.
3. Desarrollo personal: promueve el desarrollo de las capacidades sociales que permitan a los estudiantes interactuar con su 

entorno.
4. Desarrollo vocacional: guía y apoya a los estudiantes para que identifiquen su vocación profesional como estrategia para la 

construcción de un proyecto de vida.
5. Desarrollo profesional: busca el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de la práctica profesional.

En ese sentido, la función tutorial docente es un proceso de acompañamiento -de tipo personal y académico- que los docentes 
llevan a cabo a lo largo del proceso educativo para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos, apoyarlos en la solución 
de problemas escolares y ayudarlos a desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia. Por esto es que se le con-
sidera una modalidad de la docencia. (Manual 9, p. 11 YO NO ABANDONO) 

Por otro lado,  Construye T, es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, dirigido a estudiantes de educación media superior y cuyo objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover 
el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su bienestar presente y futuro y puedan en-
frentar exitosamente sus retos académicos y personales.

Este programa promueve 6 habilidades socioemocionales organizadas en tres dimensiones: ConoceT, RelacionaT y EligeT.
Los beneficios del programa son:

• Lograr un mejor desempeño académico.
• Generar un clima escolar positivo
• Lograr trayectorias escolares exitosas
• Prevenir situaciones de riesgo en las y los jóvenes: embarazo adolescente, abandono escolar, drogadicción, violencia entre otros.

Con el fin de lograr el objetivo, se propone la siguiente estructura:
• Las habilidades socioemocionales se trabajan a través de 12 lecciones diseñadas ah doc para el análisis, la práctica y el uso de 

conceptos clave específicos de cada una. El trabajo de una habilidad socioemocional tiene una duración de un semestre 
completo: 12 semanas.

• Cada lección está compuesta por seis variaciones. Cada semana, los estudiantes trabajarán en sus horas clase, las seis variac-
iones de una lección. 

• Cada variación se trabajará en el transcurso de su clase, por un profesor específico, con una duración de 20 minutos. 
• Cada variación para el estudiante tiene una variación para el profesor que servirá de guía para la implementación.

Hay cuatro paquetes de contenido genérico y dos paquetes que tienen contenido disciplinar. Los que tienen contenido disci-
plinar son del campo de Matemáticas y de Humanidades.

Desarrollo

Los alumnos con los cuales trabajamos fueron de 2° semestre a los que corresponde la habilidad socioemocional de Autorregu-
lación dentro del área disciplinar de matemáticas.
Solamente se trabajaron 4 lecciones:

1. Lidiar con las dificultades. El alumno aprende a tener calma, serenidad e incluso alegría aun en medio de circunstancias 
adversas. Más aún, en ciertas ocasiones puede transformar las dificultades en oportunidades.

2. Quitarnos las etiquetas. El alumno identifica las etiquetas que lo están frenando a desarrollar su potencial, de quien o 
quienes las está recibiendo y que puede hacer para salvar estos obstáculos.

3. Regular las emociones entrenando la mente. Cuando el alumno siente una emoción que no le ayuda, como por ejemplo 
enojarse cuando le entregan un examen que reprobó, es probable que tenga pensamientos como: nunca voy a aprobar 
esta materia, este profesor tiene algo conmigo, etcétera. Si los analizamos podemos ver que con ellos distorsionamos y 
exageramos la realidad. Por ejemplo, en un curso anterior pensó lo mismo y aprobó la materia.

4. El botón de la ansiedad académica. La ansiedad académica es un término que incluye un conjunto de emociones como 
tensión, miedo, temor, pánico, rechazo, bloqueo, nerviosismo, angustia, malestar, estrés, etcétera, frente a situaciones de la 
escuela. Podría ser nociva ya que afecta la atención, la motivación y la autorregulación del aprendizaje. En vez de esperar a que 
se vaya por sí sola, se le propone que aprenda a regularla. Para ello debe identificar las situaciones («botones») que las activan.
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Como el programa lo marca se trataron las 4 lecciones,(correspondientes al área de conocimiento de matemáticas), una cada 
semana dedicándole 40 minutos de la hora clase (que dura 1 h 25 min) obteniendo como se mencionó algunos puntos intere-
santes de los alumnos a través de los cuales se detectaron problemáticas, que como tutor nos sirve para investigar más a pro-
fundidad sobre todo en los alumnos que se encuentran en riesgo académico y se trataron y/o canalizaron cuando se requería al 
área correspondiente y así se evitó que estos alumnos desertaran por diferentes causas: familiares, económicas, académicas, etc. 
Algunas de las respuestas a las actividades que proponen las fichas y que llamaron la atención son:

• Lidiar con las dificultades
- No le entiendo al maestro de «x» materia y no pregunto porque el maestro es déspota, no me pone atención, se burla de 

mi ignorancia, mis compañeros se burlan de mí, le tengo miedo al maestro, nunca he podido con esta materia, siempre 
repruebo, no sirvo para esta materia, etc.

• Quitarnos las etiquetas
 Mis compañeros, mis maestros y/o mi familia piensa que soy: gorda(o), tonto(a), flojo(a), impuntual, malo(a), burro, etc.
• Regular las emociones entrenando la mente.
 Me enoja que el maestro me haya reprobado, que mis amigos se burlen de mi porque las cosas no me salen bien, que mis 

papás me digan que no sirvo para nada que nunca voy a llegar a ser alguien en la vida, etc.
• El botón de la ansiedad académica
 Siento nauseas cuando tengo que pasar al pizarrón, me da miedo exponer en clase, me bloqueo cuando voy a presentar un 

examen aunque haya estudiado, me da pánico opinar sobre algún tema cuando trabajamos en equipo, siento que se burlan 
de mi cuando doy mi opinión sobre algún tema en clase, cuando el maestro de inglés me pide que hable en ese idioma 
quisiera salir corriendo del salón por el miedo a que se burlen de mi, etc.

CONCLUSIONES  y PROPUESTAS

Algunas de las conclusiones a las que llegamos con la aplicación de las lecciones mencionadas son:

• El autoestima de los alumnos es bajo.
• La familia y los amigos son factores importantes en la autoestima de los alumnos.
• Los maestros no dimensionamos el mal que estamos haciendo a nuestros alumnos con los comentarios «bien intenciona-

dos» que les hacemos.
• Los alumnos sienten vacío (se sienten solos) en sus vidas al no tener la atención de sus padres.
• El tutor juega un papel importante en la vida de los estudiantes ya que se convierte en un aliado para mejorar el estilo de 

vida que lleva.
• Los alumnos se identifican con el tutor al poder externar sus sentimientos.
• El tutor se convierte en un apoyo al ayudar directamente o canalizar al estudiante para que mejore en las áreas de oportuni-

dad tanto personales como académicas.
• El trabajo del tutor toma relevancia al buscar factores de riesgo en los estudiantes y apoyarlos para enfrentarlas.

Propuestas:
• El programa se debe implementar desde el inicio del semestre para abordar la mayor parte de las lecciones de cada HSE.
• El tutor debe dedicarle un tiempo adecuado a las lecciones para obtener información suficiente de sus tutorados y apoyar-

los en sus necesidades.
• Por parte de las autoridades de las escuelas se deben implementar departamentos que apoyen a los estudiantes como: 

el tutor construyeT  ( que le da seguimiento al programa y designa las lecciones de acuerdo al semestre y área disciplinar), 
psicopedagogía, tutoría, becas, etc. 
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«Apréndalas»: el arte colectivo como instrumento potenciador de aprendizaje
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Resumen

Muchos actos de la vida académica del estudiante pueden ser generadores de estrés: elaborar trabajos y presentar exámenes, 
hasta sentirse aceptado por compañeros, esto puede provocar resultados negativos para la salud, el bienestar y el rendimiento 
académico de los jóvenes. Lo anterior despierta la necesidad de encontrar recursos que sean no sólo divertidos, sino que pro-
porcionen una alternativa a sintomatologías propias de los estudiantes, que son perceptibles a través de la ansiedad, el estrés, el 
nerviosismo y la angustia, entre otros. En el presente trabajo se presenta a las mandalas como una herramienta empleable para 
potenciar los aprendizajes en el centro escolar. En los últimos años los mandalas adquieren gran importancia dado que ayudan 
a responder a la necesidad del mundo occidental de reconectar con la propia esencia y aquello que es auténtico, pues se trata 
de una expresión artística llena de colores y formas que también constituyen una actividad muy beneficiosa. En este trabajo se 
emplean mandalas gigantes para ser coloreadas por los estudiantes, para crear arte colectivo, entendido como una alianza entre 
dos o más artistas que comparten ideologías y puntos de vista, trabajando para alcanzar objetivos en común, que pueden variar 
según las intenciones de expresión.

Introducción

Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abre una vía que ofrece a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de 
desarrollar todo su potencial. Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien pensada y ejecutada, no sólo ayuda a los 
y las estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos los recursos locales a su 
alcance, sino también a formular propuestas que van en beneficio de su desarrollo integral (Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 2016). 
Las barreras de acceso a la cultura son múltiples y van desde el acceso a la infraestructura, hasta la falta de formación artística, lo 
que impide que una mayor parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, sin acceso al goce 
estético ni a la expresión artística. Bajo la premisa de que el acceso al arte es un derecho, este trabajo ofrece un recurso para que 
los estudiantes entren en contacto con el arte en su apartado de creación, reflexión, goce estético y expresión, además de los 
múltiples beneficios aledaños a la salud mental. 

El arte se abre a las funciones más diversas, pues en principio, es real que una obra de arte actúa como estímulo o medio de 
relajación, que aporta un beneficio cognitivo o que sirve para la consecución de ciertos fines sociales. Se necesita sólo de abrir 
un espacio funcional y significativo para que con autonomía y calidad se genere una obra de arte. Si tal pieza artística es elabo-
rada por un grupo o colectivo, los beneficios se multiplican expandiéndose hacia un colectivo que ya de inicio tiene un valor 
compartido: la autoría de un producto digno de ser apreciado, el estudiante es ya creador de belleza y los beneficios para su 
autoestima, seguridad, reflexión, aceptación, y proyección -sólo por mencionar algunos- los experimenta, los goza y los proyecta. 

Desarrollo

Este trabajo pretende presentar a la técnica de elaborar mandalas como una herramienta que promueve la mejoría en el rendi-
miento escolar a partir de la relajación como consecuencia de la contemplación, la meditación, la armonización que se experi-
mentan al observar e imaginar y plasmar formas, colores y sensaciones. 
Se parte del hecho de que los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA), Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC) experimentan alto nivel de estrés ante el inevitable reto de presentar y aprobar el examen para acreditar 
la materia. En ocasiones (a decir de los jóvenes) el estrés se incrementa al grado de obnubilar la mente y olvidar temas e ideas 
que se traducen en la incapacidad para realizar conexiones que le permitan contestar reactivos o preguntas cuya respuesta ya 
daban por conocida. 
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En su cualidad de instituto de modalidad abierta, el IDEA enfatiza el aprendizaje autónomo, lo que implica que el estudiante 
interviene en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje, asume el 
rol activo que debe tener frente a las necesidades actuales de formación, en la cual puede y debe aportar sus conocimientos y 
experiencias previas para revitalizar su aprendizaje y darle significancia.

En teoría, el ejercicio autónomo posibilita y estimula la creatividad, la necesidad de la observación, sin embargo, el trabajo 
producido debe ser confrontado por los actores de la comunidad educativa e incluso, a largo plazo, por la sociedad en la cual el 
joven interactúa. Por ello, la experiencia de muchos pedagogos ha demostrado que cuando el estudiante tiene una mayor par-
ticipación en las decisiones que inciden en su aprendizaje, aumenta la motivación y facilita la efectividad del proceso educativo. 
El periodo de permanencia del estudiante en cualquier institución educativa es relativamente corto frente al desarrollo del 
conocimiento para el que cada individuo debe estar preparado y sobre todo, dispuesto a la dinámica de la evolución de los 
saberes y al avance de las investigaciones en todas las áreas, es por ello, que el aprendizaje autónomo se convierte en una de las 
mejores herramientas del aprendizaje permanente para estar al día en el devenir progresivo de la vida misma; sin embargo, en 
el marco de autonomía es indispensable el autocontrol, la auto disciplina, la responsabilidad y el compromiso y respeto con sigo 
mismo, con los demás, con la institución a la que se pertenece y con la sociedad que, en última instancia es la que apreciará de 
forma tangible el desarrollo crítico fundamentado en el aprendizaje autónomo y permanente.

Como puede inferirse una vez conocidos los puntos anteriores, para que el aprendizaje autónomo se desarrolle es conveniente 
que el estudiante tenga como base o punto de partida un alto grado de lucidez mental y cierta estabilidad emocional que le 
ubiquen en la planeación y el recorrido de su aprendizaje. Sin embargo, como se mencionó ya, los jóvenes se ven invadidos por 
pensamientos o sentimientos que muy poco favorecen su desempeño académico.
La labor del docente apunta entonces a prever a los estudiantes de experiencias neutralizadoras de actitudes y sentimientos 
negativos y a la vez, detonen la habilidad de planeación, la creatividad y la innovación. La elaboración de mandalas elaboradas 
por alumnos y disponibles para ser coloreadas en plena libertad por cualquier miembro de la comunidad estudiantil constituye 
una estrategia para neutralizar sentimientos y actitudes desfavorables para el rendimiento académico.

Para la implementación del proyecto se adoptó la metodología siguiente:
1. Se detectaron estudiantes con habilidades para dibujar y que quisieran elaborar mandalas gigantes. Se conformó un equipo 

de cinco jóvenes responsables del proyecto.
2. Los estudiantes fueron provistos de material y espacio necesarios para realizar los dibujos.
3. Se establecieron roles de participación en el proyecto: líderes de diseño, líderes de recursos tecnológicos, líderes observa-

dores del uso adecuado de materiales. Los estudiantes eligieron un rol de acuerdo con sus aptitudes y personalidad.
4. Con el propósito de incorporar el uso de la tecnología y fomentar el adecuado empleo del teléfono móvil y de las redes 

sociales, se elaboró una convocatoria y una hoja de instrucciones de participación legibles a través de códigos de barras por 
medio de su teléfono celular, y un perfil del evento en Facebook.

5. Se montó en el lobby del Instituto la exposición de las mandalas gigantes, una mesa grande al centro con pinturas acrílicas, 
pinceles de diversos tamaños, contenedores pequeños para hacer mezclas, servilletas de papel, vasos con agua y contene-
dores de basura. 

6. Se inauguró en evento con la participación de la directora y la secretaria académica del plantel, se dio a conocer el proced-
imiento a seguir:
El estudiante observa las mandalas y elige la que quería colorear. 
El estudiante hace una selfi de él mismo con la mandala elegida y en el estado en el que la encontró.
El estudiante hace la mezcla de colores y con el pincel adecuado según las partes elegidas, colorea.
Una vez terminada su participación, el estudiante toma otra selfi con la mandala en el estado en que la dejó.
El estudiante registra las fotografías en la página de Facebook.
El estudiante obtiene 5 puntos válidos para el examen de cualquier materia.

7. La alumna líder de recursos tecnológicos y el docente monitorean la participación de los estudiantes para elaborar una lista 
y enviarla al departamento de control escolar para hacer válidos los puntos.

8. Algunos estudiantes elegidos al azar participan en un grupo focal en el que comparten su experiencia al presentar el exa-
men después de haber participado en la dinámica de creación de arte colectivo.
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Conclusiones o propuestas

La participación de los estudiantes fue muy nutrida. De acuerdo con los registros, al Instituto asisten diariamente entre 100 y 
150 alumnos, los estudiantes que participaron fueron 121, lo que significa que el 80% de la población colaboró libremente en 
la actividad.
Durante el desarrollo de la técnica del grupo focal, los estudiantes manifestaron que el proyecto les pareció atractivo porque en 
efecto, bajó el nivel de estrés y ansiedad experimentado ante la idea de hacer frente a un examen. Expresaron que al elegir la 
mandala imaginaban cómo se vería llena de colores y podían sentir la sensación que les despertaba la combinación de tintas, 
con base en eso decidían los colores y tonos, dejando de lado la presión del examen y ubicarse en un estado emocional neutro 
al pensar sólo en plasmar armonía en los colores.

La mayoría de los jóvenes expresaron que se sintieron cómodos al presentar el examen, cinco de ocho aprobaron la materia, 
tres dijeron que, aunque no tuvieron una nota aprobatoria, se sentían tranquilos ante la idea de que podían presentarlo al día 
siguiente. 

Respecto a los sentimientos que experimentaron durante la creación de la obra de arte, los estudiantes mencionaron los térmi-
nos alegría, tranquilidad, paz, deseo de convivir.

Encontraron divertido ver un dibujo disponible para ellos y emocionante el hecho de continuar la el trabajo realizado por 
alguien más, y a la vez dar la pauta para que alguien tomara decisiones. Esto, comentaron, provocó que aflorara el sentimiento 
de seguridad en sí mismos. 

El equipo líder actuó responsablemente al desempeñar los roles, estuvieron puntuales en los eventos e interactuaron con cor-
dialidad entre ellos. 

Las redes sociales son herramientas muy eficientes para que fluya la comunicación entre estudiantes y docentes. Los jóvenes 
expresaron que, al estar tan familiarizados con ellas, se sintieron cómodos y hacerse selfis y publicarlas, les pareció divertido y a 
la vez natural.

El nivel de estrés ante la aplicación del examen se redujo, al igual que el estrés por no haberlo acreditado. 

Se promovió la confianza ante la adversidad, pues los chicos externaron que sintieron menos ansiedad ante el evento de no 
aprobar la prueba y confianza en aprobarlo en la segunda oportunidad.

Romper el esquema rígido tradicional de presentar un examen con el empleo del arte significa ofrecerle al estudiante un guiño 
de buen ánimo y empatía que neutraliza la presión de acreditar o no una asignatura y despierta en él sentimientos positivos. 
Crear y apreciar arte motivó al placer, movió al asombro, a la curiosidad y creó cultura en un marco de pleno y libre protagonismo 
de los alumnos. 

Las redes sociales tienen un enorme atractivo en el aspecto personal y de relación por parte del usurario. Emplear las redes so-
ciales con efectos académicos hace que los deberes no se perciban como aburridos porque los alumnos ejecutan tareas de una 
manera más eficiente y sin casi darse cuenta. Las redes sociales acercan al aprendizaje informal y al formal, al permitir al alumno 
expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su educación. Finalmente, la 
inclusión de actividades dinámicas y creativas hace que los chicos se entusiasmen ante la novedad de que sus gustos y hobbies, 
como el uso de las redes sociales y la práctica de la reflexión, como la creación del arte sean un evento «amortiguador» en una 
situación de estrés académico.

Referencias
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Resumen 

Ivala y Gachago (2012) consideran que las herramientas tecnológicas 2.0, como Facebook y los blogs, pueden resultar eficaces 
para mejorar los niveles de compromiso de los estudiantes en su aprendizaje; es decir, pueden tener un impacto positivo en sus 
niveles de participación e implicación en el aprendizaje, además de ayudar a la adquisición y mejora de las competencias del 
alumnado universitario (Manca y Ranierit, 2013).

Con base en la pregunta de investigación ¿Son las redes sociales una herramienta con impacto positivo en el aprendizaje cola-
borativo de los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la UNACAR?, 
se realizó una encuesta sobre el manejo de las herramientas de la Web 2.0 en específico el uso de las redes sociales por parte de 
los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas (FCEA) de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR); 
para la investigación de tareas, asesorías por parte del docente para el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes. 

El tipo de investigación que se utilizó es descriptivo y de campo, la recolección de información fue a través de la aplicación de 
una encuesta a 300 estudiantes de las cinco licenciaturas en la F.C.E.A; con la finalidad de diagnosticar el uso y frecuencia de las 
redes sociales y su impacto en el rendimiento escolar. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, herramientas web 2.0, redes sociales 

Introducción 

La universidad vive un momento de profundos cambios, ante el surgimiento de la movilidad del conocimiento, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC´s), las nuevas actitudes sociales entre otros. Las redes sociales son un espacio 
de aprendizaje para el alumno y las posibilidades formativas se hacen presentes en entornos formales, no formales y de ocio. 
Esta investigación tiene el propósito de conocer el impacto del uso en las redes sociales en los estudiantes de la FCEA. El docente 
es pieza clave para el manejo adecuado del web 2.0 con la finalidad de un mejor rendimiento escolar.

Es relevante conocer e identificar el uso de las redes sociales en los estudiantes de la facultad, así como, las horas que permane-
cen en ellas. Para esta investigación se tomaron en cuenta 300 encuestas en total por los diferentes programas educativos (Con-
taduría, Administración de Empresas, Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Administración Turística), donde se relaciona el 
número de estudiantes por carrera, con las redes sociales más usadas por los estudiantes, su finalidad, así como, las horas que le 
dedican a su revisión y el impacto en el proceso del aprendizaje significativo. 

Herramientas didácticas de aprendizaje significativo Web 2.0

La universidad es una de las instituciones sociales más antiguas y duraderas en el tiempo, y que, de una u otra manera, siempre 
ha sabido adaptarse a un mundo en continuo cambio (Bombillar, 2010). 
Según Georgina Martín en redes sociales y ventajas de su uso educativo: «Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia 
de las redes sociales online («software social»), operan en tres ámbitos, «las 3Cs», de forma cruzada: Comunicación (nos ayudan 
a poner en común conocimientos). Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades), Cooperación (nos ayudan a 
hacer cosas juntos).
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La web 2.0 se caracteriza a partir de tres dimensiones: tecnología, conocimiento abierto y usuarios
García, Portillo, Romo y Benito (s.f.), los nativos digitales –personas que han crecido con la tecnología– dependen de las herra-
mientas tecnológicas para todo tipo de cuestiones cotidianas, comparten y distribuyen la información con naturalidad, abordan 
procesos paralelos (son multitarea), toman decisiones de forma rápida y en ambientes complejos, y se apropian de la tecnología 
(crean sus propios recursos); mientras que los inmigrantes digitales –personas que se han adaptado a la tecnología– usan la 
tecnología y hablan su idioma pero con un cierto acento, tienden a guardar en secreto la información (la asocian a poder), 
asumen los procesos paralelos como comportamientos caóticos y aleatorios, toman decisiones de forma lenta y reflexiva, y, 
generalmente, se limitan a utilizar la tecnología.

El papel que se le atribuye hoy a la web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha significado, por una parte, el surgimiento 
de una teoría conectivista del aprendizaje (García, 2007), que intenta explicar las habilidades necesarias para que los alumnos 
prosperen en una era digital basada en redes; y por otra, el planteamiento de un nuevo modelo de aprendizaje: el aprendizaje 
2.0 (Cobo y Pardo, 2007), más participativo, colaborativo y social.

Este aprendizaje basado en las herramientas 2.0 se fundamenta en cuatro tipos de aprendizaje:
Aprender haciendo: utilizar las herramientas para que el alumno construya su propio conocimiento, con la guía del docente, 
bajo el principio de ensayo y error. 

Aprender interactuando: no solo a nivel selectivo si no aprovechando las herramientas para la comunicación (sincrónica y asin-
crónica) entre alumno-alumno y alumno-docente, para el intercambio de ideas. 

Aprender buscando: buscar y seleccionar información con fines educativos, sustentando la producción de conocimiento en la 
investigación. 

Aprender compartiendo: participando activamente en actividades colaborativas apoyándose en los recursos cooperativos que 
posibilitan trabajar conjuntamente y compartir las ideas y los productos educativos. 

Con la aplicación de las herramientas de la web 2.0 el docente busca crear entornos con experiencias significativas de apren-
dizaje, dándole la oportunidad al alumno de ser participante activo en su proceso educativo. Estas herramientas permiten, 
para las universidades, de incrementar la creatividad, acelerar la innovación y creación de conocimiento (Freire, 2007) y formar 
profesionales con competencias para responder a las demandas de la sociedad del conocimiento.

Redes sociales del aprendizaje

El objetivo es el mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje en la comunidad estudiantil. Apertura de canales de 
comunicación entre los alumnos participantes y el docente. 

Las redes permiten que los estudiantes puedan tener un aprendizaje colaborativo debido a que pueden insertar contenidos y 
consultar las aportaciones de sus compañeros. 

En cuanto a los usos de la red social Facebook en la enseñanza universitaria, diferentes autores la han utilizado como soporte, 
herramienta de almacenamiento de información o para dinamizar sus clases (Gómez y López, 2010; Morelli, 2011; Reig, 2011; 
Piñol Bastidas, 2012; Ivala y Gachago, 2012; Manca, 2013, Konstantinou, 2013).

Metodología

Se aplicó una encuesta aleatoria la cual consistió en 10 preguntas bajo una escala Likert para determinar las características y 
perfiles en el uso de las redes sociales, la cual fue respondida por los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad de 
Comercio como son Administración de Empresas, Contaduría, Negocios Internaciones, Administración Turística y Mercadotec-
nia; bajo un ambiente académico durante el ciclo Febrero 2018, en horarios de clase normal. 

Para aplicar el cuestionario se calculó el tamaño de la muestra tomando la población total de estudiantes que tiene la FCEA en la 
UNACAR. De acuerdo con la información proporcionada por la dirección de la Facultad, la matrícula total es de 950 estudiantes.
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Se determinó trabajar con una muestra finita con un nivel de error del 5%, por lo que; se aplicó la siguiente fórmula para el cálculo 
de la muestra:

 n=   Z2pqN
  Ne2 + Z2pq

Donde:

Z= Nivel de confianza q= Probabilidad en contra

N= Universo (población) e= Error de estimación

p= Probabilidad a Favor n= Tamaño de muestra

Operación:

 Valores Sustitución

   n=       (1.96)2 (0.5)(0.5) 950
 Z= 1.96 q= 0.5  (950) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 N= 950 e= 0.05 n=    912.38
 p= 0.5 n=?  2.375+0.9604
   n= 912.38
     3.335
   n= 273.5

Sustituyendo los valores se tiene como muestra N= 273.5 alumnos a encuestar. 

Después de realizar 300 encuestas en las distintas, carreras del área de la FCEA; la licenciatura con un mayor número de en-
cuestados fue la de Administración de empresas (LAE) con 88 encuestas, segundo lugar Negocios Internacionales con 80 en-
cuestas, tercer lugar Mercadotecnia con 51 encuestas, Contaduría con 46 y por último Turismo con 35 alumnos encuestados; 
como se muestra en la gráfica 1. 

Grafico 1 Número de alumnos por carrera

Fuente: Elaborado con los datos de la aplicación de las encuestas. 
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Resultados 

Las cinco redes sociales utilizadas por los jóvenes universitarios, se muestran en la Gráfica 2; donde tres de ellas, se presentan 
con altos índices de usuarios; Facebook ocupa el primer lugar con 285 estudiantes, Instagram en segundo lugar con 217 estudi-
antes. YouTube en tercer lugar con 211 estudiantes, Snapchat en cuarto lugar con 73 estudiantes y Twitter en quinto lugar con 
59 estudiantes. Esta generación de servicios enfatiza la cooperación, la comunicación y la comunidad que integran los usuarios.

Gráfica 2 Redes sociales utilizadas con mayor frecuencia

Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas aplicadas

El uso de las redes sociales se ha visto como una constante en la vida cotidiana de los jóvenes y adultos, una de las preguntas 
del instrumento aplicado se refiere a la finalidad de los encuestados sobre el uso de las distintas redes sociales que estudian los 
diferentes programas educativos que ofrece la F.C.E.A; en la gráfica 3 se muestra que los estudiantes de Turismo gustan de utilizar 
más sus redes sociales para enterarse de noticias y socializar, seguido de enterarse sobre lo que hacen sus contactos y publicar. 
Los jóvenes de Negocios Internacionales prefieren usar las redes sociales para enterarse sobre lo que hacen sus contactos y de 
las noticias, continuando con la socialización y por último para publicar algo. Los estudiantes de Contaduría prefieren socializar, 
luego usarlas para enterarse de las noticias y con un menor uso en redes sociales para saber lo que hacen sus contactos y pub-
licación. Los jóvenes de Mercadotecnia gustan de hacer uso de las redes sociales precisamente para enterarse de las noticias, 
seguido de la socialización y con un menor rango en usarlas para enterarse sobre lo que hacen sus contactos y publicar lo que 
realizan. Los estudiantes en Administración de Empresas prefieren hacer uso de las redes sociales casi de igual forma para enter-
arse de las noticias y socializar y muy poco frecuente para enterarse lo que hacen sus contactos, seguido de alguna publicación. 
Por tanto, podemos observar que en todos los programas educativos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 
tienen dos prioridades comunes para hacer uso de las redes sociales, siendo las más altas, la de enterarse de noticias como 
primera finalidad, socializar como segunda finalidad, enterarse lo que hacen sus contactos como tercero y, por último, publicar.

Gráfica 3 Finalidad de uso de las redes sociales por número de alumnos en su carrera

Fuente: Elaborada con los resultados de las 

encuestas aplicadas
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La web 2.0 es, principalmente, una nueva tecnología de la información y la comunicación que ha evolucionado desde un siste-
ma de acceso para documentos en Internet bastante estáticos, navegables por medio de enlaces hipertextuales, con servicios o 
aplicaciones aislados, poco usables, pesados y no estandarizados (Sánchez, s.f.) –la web 1.0–, hasta un sistema que agrupa múlti-
ples tecnologías –como la tecnología AJAX3 que acelera la navegación– para crear aplicaciones interactivas. Estos avances han 
ocasionado que los estudiantes usen con mayor frecuencia las redes sociales, en la gráfica 4 se muestra el número de horas que 
dedican los alumnos encuestados por programa educativo de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas (F.C.E.A.), para 
hacer uso de la web. La Licenciatura en Negocios Internacionales destina 8 horas o más diariamente, posicionándose en el lugar 
número uno, de igual forma la Licenciatura en Mercadotecnia invierte la misma cantidad de horas a las redes sociales, ocupando 
el segundo lugar. La licenciatura en Administración Turística se encuentra en el tercer lugar y la Licenciatura en Administración 
de Empresas en el cuarto lugar con el mismo número de horas dedicadas a las redes sociales, siendo de 4 a 6 horas diarias. La 
Licenciatura en Contaduría ocupa el quinto lugar, destinando de 1 a 3 horas diarias a las redes sociales. Tomando en cuenta estos 
resultados podemos ver que el uso de las redes sociales tiene más presencia en casi todos los programas educativos.

Gráfica 4 Número de horas que invierten los alumnos en las redes sociales. 

Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas aplicadas

Cloutier (1992), menciona que el usuario emisor-receptor (EMEREC), no solo es un lector-escritor de manera simultánea si no 
también un jerarquizador, clasificador y gestor de la información, e incluso, en el programador de las aplicaciones. Tales roles 
son desempeñados con mayor o menor habilidad según el tipo de usuario que se sea: nativo digital o inmigrante digital. En la 
gráfica 5 se observa a los alumnos que utilizan las redes sociales para fines académicos. De un total de 300 encuestados para la 
investigación, 260 estudiantes utilizan sus redes sociales para compartir tareas, investigaciones o alguna cooperación entre la 
comunidad universitaria, representando un 86.67% para fines académicos y un 13.33% que representan 40 estudiantes que no 
usan las redes sociales con el fin académico. Por tanto, los jóvenes universitarios se encuentran con todo el interés de utilizar 
adecuadamente, las herramientas que ofrece la web 2.0, para un aprendizaje significativo.
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Gráfica 5 Alumnos que utilizan las redes sociales para fines académicos (compartir tareas, investigar, entre otros).

Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas aplicadas

La tecnología ha aportado mayores beneficios como un recurso instruccional de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aportando mayores beneficios a la educación, en la gráfica 6 de 300 alumnos encuestados, 116 comentaron que sí les gustaría 
que sus profesores impartieran y compartieran sus enseñanzas a través de alguna red social para involucrarse en su era. En cam-
bio 114 alumnos contestaron que NO les gustaría debido a que pueden saber más de su vida personal. 

Gráfica 6 Alumnos que les gustaría que los profesores impartieran materias a través de aplicaciones de redes sociales 

Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas aplicadas

Conclusiones y propuestas 

Ante este panorama, urge la necesidad de formación inicial y permanente, para la capacitación del docente ante su nuevo papel, 
y la adaptación a un mercado dinámico y cambiante (Moreno, 2011; Zambrana y Manzano, 2004).
Con base en la pregunta de investigación ¿son las redes sociales una herramienta con impacto positivo en el aprendizaje colabo-
rativo de los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la UNACAR?, 
las respuestas dan como resultado que los estudiantes utilizan las redes sociales, como parte de su aprendizaje, forman equipos 
de colaboración, generan nuevas formas de comunicación y análisis; y comienzan a determinar que los docentes guías de su 
educación, también deben utilizar y conocer el manejo de las herramientas de la web 2.0. 

Los estudiantes manejan con mayor frecuencia las redes sociales con el propósito de fortalecer el aprendizaje significativo, in-
virtiendo más de 8 horas en esta actividad, las licenciaturas de mercadotecnia y negocios internacionales. Por lo tanto, cualquier 
docente que quiera la atención del estudiante en su clase y que busque fortalecer las competencias en la universidad, ya no 
será suficiente implementar dinámicas grupales, o indicar textos de investigación en la biblioteca, si no se tiene la habilidad en 
el manejo de alguna de las herramientas de la web 2.0. 
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Resumen

Las Escuelas Normales, a partir de la reforma curricular del 2012, han incluido la tutoría como una alternativa de acción que 
favorezca el desarrollo integral de los estudiantes y ayude a contrarrestar las principales causas de rezago, abandono y baja efi-
ciencia terminal. Sin embargo: la implementación de la acción tutorial adquiere rasgos diversos en distintas instituciones,en los 
no hay una definición conceptual suficientemente clara sobre el perfil y funciones del tutor en los documentos que rigen esta 
función, las condiciones de los profesores-tutores son muy diversas en cuanto a tipo de contratación e interés para ejercer esta 
función y su formación ha sido poco sistemática.
Ante esta situación, se diseñó un programa de formación de competencias tutoriales para profesores de una escuela normal, 
siguiendo los lineamientos del Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA) y utilizando la 
Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) como método para validar la propuesta formativa. Los resultados obtenidos 
dan evidencia de la promoción de aprendizajes significativos, a partir de la reflexión y el trabajo colaborativo, reconociéndose 
como estrategias pertinentes la presentación de casos y la promoción del diálogo entre los participantes. 

Introducción

Las Escuelas Normales, a partir de la reforma curricular del 2012, han incluido la figura del tutor como un actor que debe brindar 
apoyo a los estudiantes, siguiendo en buena parte las líneas de acción sugeridas por la ANUIES. La actividad tutorial en las 
Escuelas Normales: 

Tiene como propósito orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoyar-
los en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje. Asimismo fomentará su capacidad crítica y 
rendimiento académico para incidir positivamente en su evolución social y personal. Debe procurar la 
mejora de las condiciones del aprendizaje del estudiante y, de ser necesario, canalizarlo a las instancias 
en las que pueda recibir una atención especializada para resolver problemas que pueden interferir en su 
desarrollo intelectual y/o emocional. (SEP, 2012, p. 24) 

En este sentido, las funciones y actividades que se espera del tutor en la Educación Normal son: apoyo al desarrollo personal, 
apoyo al desarrollo académico del estudiante y Orientación profesional. La acción tutorial requiere necesariamente de un trabajo 
colegiado de los profesores-tutores y una estrecha vinculación con el resto de los profesores de la institución, el personal de 
apoyo (trabajadores sociales, psicólogos) y el personal directivo. 

En el caso del Centro Regional de Educación Normal del Estado de Aguascalientes (CRENA), en los últimos años se han im-
plementado distintas acciones tutoriales para brindar apoyo a los estudiantes, particularmente en el desarrollo de hábitos de 
estudio, pero fue hasta el año 2014 que se elaboró el Programa Institucional de Tutoría (PIT) y el Manual de tutoría, con los cuales 
se busca establecer lineamientos generales y brindar herramientas de apoyo a los profesores tutores. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de documentos nacionales, regionales e institucionales que norman e indican el tipo de 
acciones que se espera de los tutores, se sabe que la implementación de los programas de tutoría adquiere rasgos diversos en 
distintos contextos e instituciones, y en los documentos mencionados no se llega a un acuerdo sobre el perfil y funciones del 
tutor. Por otra parte, de acuerdo con el diagnóstico presentado en el PIT del CRENA, se observa la necesidad de mejorar esta 
función ya que «más del 50% de los tutorados considera entre regular y mala la tutoría que se les ha brindado [...], la mayoría 
contestó que los tutores no tenían un interés por brindar este servicio, falta de sensibilización de estos, no se les daban las 
sesiones correspondientes de tutoría y estas sesiones eran pocas durante el semestre» (CRENA, 2014, pág. 11). 

Es importante aclarar que en esta institución todos los profesores tienen dentro de sus funciones a la tutoría, correspondiéndoles 
la atención a un grupo reducido de estudiantes del semestre en el que imparten alguna asignatura. Las características de estos 
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profesores-tutores son muy diversas en cuanto a tipo de contratación, interés y formación para ejercer esta función. 
Para atender esta necesidad del CRENA, se desarrolló una investigación que tuvo como objetivo: Diseñar y validar un programa 
de formación de competencias tutoriales para profesores de educación superior, siguiendo los lineamientos del Modelo para el 
Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA) propuesto por Guzmán, Marín e Inciarte (2014). La validación 
de esta propuesta se realizó utilizando el método de Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) y los principales resultados 
en cuanto a aprendizajes se presentan a continuación.  

Desarrollo

La formación para la tutoría
Dada la amplitud de funciones que se le asignan al tutor y la cercanía que se espera mantenga con los estudiantes, es impos-
tergable proponer procesos formativos que le ayuden a desarrollar las competencias disciplinares (referentes al dominio de 
contenidos de las disciplinas que enseñan), docentes y personales requeridas para impartir las sesiones de tutorías y contribuir 
así a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Considerando que la tutoría es una actividad docente, su planificación requiere una selección correcta de los tutores, disposición 
de los tutores para formarse, un clima socioeducativo que estimule la reflexión y la colaboración y la realización de un diagnóstico 
de necesidades de los tutores (Barreras, Bujarón y Sánchez, 2014), y de acuerdo con Céspedes (2015) para un proceso formativo 
se debe partir de la concepción del profesor como un sujeto que reflexiona, capaz de buscar soluciones y colaborar con otros; 
se debe considerar la experiencia tanto individual como colectiva, las necesidades, motivaciones y el contexto
Añadido a lo anterior, al hacer una revisión de los elementos que han resultado exitosos en algunas experiencias de formación de 
tutores (Moleiro y Torres, 2013, Barreras, Bujardón y Sánchez, 2014; Sánchez, 2016; Castaño, Blanco y Asencio, 2011) encontramos 
las siguientes coincidencias: un diagnóstico de necesidades específicas de formación como punto de partida, la reflexión y 
autoevaluación tanto de las implicaciones del rol como de las acciones realizadas como estrategia que permea todo el proce-
so, el uso de métodos y técnicas activas que promuevan el trabajo colaborativo, mecanismos de evaluación que prioricen la 
participación de los formados (autoevaluación y coevaluación) y una vinculación directa con la práctica, específicamente con 
la resolución de problemas cotidianos. Un modelo de formación que parece conjugar todos estos elementos es el M-DECA 
(Guzmán, Marín e Inciarte, 2014) ya que es una propuesta para la formación y evaluación de docentes de educación superior 
planteada desde la perspectiva del desarrollo y evaluación de competencias docentes que propone 

Un paradigma basado en la indagación, articulado con el modelo y las estrategias orien-
tadas a aprender con otros. Pensando que ambas perspectivas deban desarrollarse prefer-
entemente en un ambiente de confrontación y debate de las ideas, que contribuyan a 
que el docente reflexione, enfrente sus contradicciones, resuelva sus problemas de manera 
crítica y adquiera niveles óptimos de autonomía. (Guzmán, Marín e Inciarte, 2014, pag. 32) 

Desde este modelo, la formación se basa en los principios de la Pedagogía de la Integración y plantea dos estrategias básicas: la 
reflexión y el trabajo colaborativo por medio de tríadas. Cada objeto de estudio plantea como punto inicial una situación proble-
ma que desencadena la reflexión del profesor. En cuanto a la evaluación, la perspectiva que se retoma es la de evaluación autén-
tica, por tanto, se evalúan desempeños y producciones, pues se considera que a partir de ellos se puede inferir la competencia.
Por todo lo anterior se considera que el M-DECA es un modelo que puede ayudar a resolver las principales dificultades que se 
tienen en la implementación de tutoría y que en palabras de Castaño, Blanco y Asencio (2011) son, entre otras: diferencias en la 
identificación de las obligaciones y responsabilidades del tutor, falta de conocimiento de técnicas de tutoría grupal, problemas 
de comunicación entre alumno-profesor y desconocimiento de herramientas para facilitar el trabajo. 

La SEE como enfoque de investigación
La SEE en el marco de la presente investigación está dirigida a dar cuenta del proceso formativo, recuperando, construyendo y 
reconstruyendo el sentido y significado de las prácticas, tanto en la etapa de formación de los profesores como en el momento 
de la implementación de sus propuestas educativas (PAT) con sus alumnos. Se comparte la visión de Cendales (2004), quien dice: 

La sistematización busca generar espacios de inclusión; espacios de reconocimiento e interlocución en-
tre diferentes actores(as) del proceso; complejizar la lectura de la realidad y potenciar las capacidades 
investigativas y pedagógicas, conceptuales y metodológicas de las personas, las organizaciones e insti-
tuciones involucradas. (p. 93) 
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El proceso de SEE implica un proceso metodológico meticuloso y múltiple. Este proceso requiere del registro de información de 
distinta naturaleza y procedente de diferentes fuentes, a partir de la cual se conforma una interpretación y reinterpretación de 
una realidad, en un análisis y reflexión permanentes. El proceso de SEE inicia desde el momento que se plantea una propuesta 
para la formación docente y la acompaña hasta su cierre y en este estudio se retoman las propuestas de evaluación de program-
as de Álvarez, García, Gil, Martínez, Romero y Rodríguez (2002); Chacón, Holgado, López y Sanduvete (2006) y Tejada, Ferrández, 
Jurado, Mas, Navío y Ruiz (2008) para determinar las categorías de sistematización: las necesidades formativas diagnosticadas, el 
diseño del programa formativo, la implementación, los resultados de aprendizaje, la satisfacción de los participantes, la transfer-
encia de lo aprendido y el impacto en el contexto. En esta ponencia se enfatizan los resultados en cuanto a aprendizajes. 

Resultados de la propuesta formativa
El programa para la formación y actualización de profesores-tutores diseñado e implementado abarcó tres principales activi-
dades: diseño, validación e implementación de la propuesta. De marzo a junio de 2016 se trabajó en el diseño curricular y el 
planteamiento teórico-metodológico del programa centrado en las acciones tutoriales del profesor del nivel superior. La vali-
dación de la propuesta se hizo a través de un grupo focal con expertos en julio de 2016 y la implementación del curso-taller 
para tutores se desarrolló en modalidad semipresencia1 con dos grupos distintos, la primera vez de agosto a octubre de 2016 y 
la segunda de marzo a mayo de 2017; participaron un total de 26 tutores, pero sólo terminaron el programa 19 de ellos. 

El programa diseñado siguió la secuencia recomendada por el M-DECA: iniciar con una situación problema o un caso buscando 
la recuperación de experiencias y conocimientos previos, para posteriormente comparar con elementos teóricos y desarrollar, 
en tríadas, distintos productos y evidencias. El curso estuvo compuesto por tres módulos: Competencias docentes y acción tuto-
rial, Herramientas de apoyo a la acción tutorial, y Evaluación auténtica y diseño del Plan de Acción Tutorial, a partir de los cuales 
se pretendía desarrollar las siguientes competencias:

• Reconoce qué aspectos de su acción tutorial deben mejorarse y busca procesos y recursos que le apoyen. 
• Traduce los lineamientos nacionales e institucionales en materia de tutoría en acciones y estrategias específicas
• Elabora un PAT que atiende necesidades particulares de formación de un grupo de estudiantes vinculándolo con la for-

mación profesional y lo enmarca dentro de un modelo tutorial específico.
• Trabaja colaborativamente con profesores, personal de apoyo y otros tutores.

De acuerdo con los resultados y evidencias de las dos emisiones del curso, se puede decir que hay indicios de que se lograron 
tales competencias. Respecto a la primera competencia, el Módulo 1 fue básico para propiciar la reflexión de los profesores 
sobre su función como tutores; el uso de casos resultó particularmente significativo, pues les permitió identificarse y favoreció 
la discusión sobre las tareas que corresponden a las tutores, además de que los llevó a hacer explícitos sus conocimientos sobre 
las características de los estudiantes. En palabras del profesor Armando 

«Es claro que Paula2 necesitará incursionar al menos en tres ámbitos: capacitación, experiencia personal 
y trabajo colegiado, para desarrollar diferentes competencias como tutora, además de que deberá en-
contrar un punto firme de partida en un Programa Institucional de Tutoría que le dé cauce a todas las 
actividades que desarrolle como tal» (Sesión presencial, 17 de agosto de 2016) 

En este caso el profesor reconoce la importancia de tener un PIT que guíe las acciones, lo cual se vincula con otra de las competencias 
que se propusieron, y que tiene que ver con la traducción de estos lineamientos institucionales en estrategias y acciones concretas. 

Al final del primer módulo los profesores formados llegaron a la conclusión de que el profesor tutor debe conocer a sus alumnos, 
mostrarse interesado y empático con ellos, además de tener habilidades sociales y de docencia para poder interactuar con alumnos 
cada vez más heterogéneos en cuanto a aspectos socioculturales, preferencias sexuales, nivel de desempeño académico e interés 
por la profesión. Los temas que resultaron más relevantes y novedosos para resolver esta necesidad manifiesta fueron las herra-
mientas web que se abordaron en el Módulo 2, así como la evaluación de la acción tutorial, tema revisado en el Módulo 3, ya que en 
palabras de la profesora Angélica en la sesión de cierre «nunca habíamos evaluado la tutoría» ya que si bien varios de los profesores 
son conocedores del tema, no se habían precisado sus posibles usos en la acción tutorial, como muestran las siguientes viñetas:

«Muchas gracias Ana Rosa […] efectivamente un aspecto que es necesario tomar en cuenta al iniciar el traba-
jo tutorial con un nuevo grupo de alumnos es el de incorporar la evaluación diagnóstica como una actividad 
permanente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Planificar la evaluación diagnóstica construyendo 

1 Las sesiones inicial y final fueron presenciales y el resto del trabajo, con duración de seis semanas, fue en línea

2 Nombre dado a la profesora del caso hipotético analizado.
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variedad de herramientas que impliquen favorecer la autorregulación del aprendizaje y la retroaliment-
ación formal e informal mediante tareas complejas de altas demandas cognitivas». (Mtra. 
Angélica, comentario en foro, 2 de septiembre)
«Buen día compañeros, nos pareció interesante el aspecto de la autoevaluación, coincidimos que es una 
manera en la que los alumnos tomen conciencia de las acciones que ellos llevaron a cabo durante las 
sesiones de tutoría llegando a una metacognición» (Mtra. Erika, comentario en foro 22 de septiembre)

En los comentarios anteriores se puede observar como los profesores formados integran a su acción tutorial distintos tipos 
de evaluación, en un caso se habla de la evaluación diagnóstica, y en el otro de autoevaluación, resaltando en ambos casos la 
conceptualización de la evaluación como una herramienta para que el estudiante tome conciencia y control sobre su propio 
proceso, lo cual es congruente con el enfoque de evaluación auténtica y con el modelo por competencias que están en la base 
de esta propuesta formativa. 

En el caso de las herramientas web, los profesores reconocen necesidades de formación no sólo como tutores, sino también 
como docentes:

«Lo que comparten en el cuadro de herramientas, nos parecen novedosas, atractivas y muy útiles para mejorar nuestra 
función como tutores, el reto está en saber utilizarlas, a decir verdad nos damos cuenta que requerimos estar al tanto en 
los avances sobre su uso». (Mtra. Lolita, comentario en foro, 15 de septiembre)

Lo anterior es particularmente relevante ya que es evidencia del desarrollo de tres de las competencias señaladas: por un 
lado reconocen aspectos que puede mejorar no sólo de su acción tutorial, si no de su labor como docentes en general; 
por otro lado, aprenden unos de otros, lo que es a la vez la base y la consecuencia del trabajo colaborativo y finalmente 
identificaron la forma de incorporar estas herramientas en el PAT entregaron como producto final, ya que la mayoría de los 
profesores incorporaron dentro de sus recursos además de la plataforma educativa, programas como el C-Maps y redes 
sociales como Facebook .

Aunado a lo anterior, los PAT elaborados como resultado del Módulo 3 fueron muy completos, dando así evidencia del desarrollo 
de la competencia respectiva, aunque hubo diferencias entre los productos del primer y segundo curso, esto se debió en parte 
a los cambios que los profesores formadores hicieron en el diseño para alinear la propuesta formativa a los lineamientos del 
PIT del CRENA, aspecto que se había descuidado un poco con el primer grupo, pero que con el segundo grupo, se vigiló su 
cumplimiento desde los primeros objetos de estudio solicitando a los profesores la incorporación de elementos del PIT en los 
distintos productos que entregaban. Con estos cambios y se favoreció un mejor cumplimiento a la competencia: Traduce los 
lineamientos nacionales e institucionales en materia de tutoría en acciones y estrategias específicas.
Finalmente, es importante señalar que la estructura y modalidad del programa formativo fortaleció la construcción de relaciones 
colaborativas y favoreció aprendizajes no planeados como el uso de la plataforma Moodle, ya que el trabajo que se realizó en la 
misma sirvió de modelaje para posibles usos en su acción tutorial y docente y en la sesión de cierre fue común escuchar «quiero 
incorporar la plataforma con mis alumnos», «fue un reto trabajar en línea, pero me ayudó a animarme a usar esta modalidad», e 
incluso los llevó a pensar en estrategias institucionales para su incorporación.

Respecto al trabajo colaborativo, para los profesores fue muy significativo tener un espacio que favoreciera el diálogo, que les 
permitiera socializar sus experiencias y saber que otros profesores comparten sus preocupaciones:

Siempre es favorable actualizarse, y en este caso el hecho de tener la oportunidad de compartir experiencias con mis 
compañeros del CRENA en temas relacionados con la tutoría fue muy enriquecedor, además una oportunidad de apre-
nder sobre lo que se ha realizado para dar un seguimiento sobre los avances que se han tenido en nuestra institución 
en relación a lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer para mejorar institucionalmente, 
pero sobre todo mejorar mi participación como tutora (Mtra. Gabriela reflexión sobre sesión presencial del 3 de marzo 
de 2017)

Como puede observarse el comentario es sobre la sesión presencial, lo cual nos lleva a pensar en las recomendaciones que 
hacen los profesores para incrementar el número de estas sesiones, ya que según su experiencia y la evidencia que se tiene, es 
en este tipo de encuentros en donde mayor oportunidad se tiene de dialogar y reflexionar en conjunto sobre las necesidades y 
alternativas para mejorar. 
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A partir de las evidencias anteriores, puede decirse que la experiencia formativa tuvo como resultado aprendizajes significativos 
para los profesores, y si bien no hubo una calificación como resultado del mismo, los únicos profesores que no acreditaron fueron 
aquellos que por falta de tiempo no pudieron concluir las actividades.

Conclusiones 

A partir de los resultados presentados se puede concluir que, aun cuando hay aspectos a mejorar, se logró adaptar de manera 
satisfactoria el M-DECA a la formación de tutores, ya que hay evidencias del desarrollo de las competencias tutoriales propuestas, 
resultando particularmente significativos los aprendizajes sobre el uso de herramientas web y de técnicas de evaluación autén-
tica y hay indicios del desarrollo de las competencias tutoriales propuestas. 

Estos logros se dieron a partir de la toma de conciencia de las necesidades formativas, la reflexión y el trabajo colaborativo, reco-
nociéndose como estrategias pertinentes la presentación de casos para la activación de conocimientos y experiencias previas 
y la promoción del diálogo entre los participantes, coincidiendo con los factores de éxito señalados por otros formadores de 
tutores (Moleiro y Torres, 2013, Barreras, Bujardón y Sánchez, 2014; Sánchez, 2016; Castaño, Blanco y Asencio, 2011)

Finalmente debe resaltarse que esto se consiguió gracias al compromiso tanto de los profesores-tutores participantes, como de 
las autoridades del CRENA, quienes demostraron interés y dedicación respecto a la acción tutorial, pero surge la duda de si este 
proceso formativo tendría resultados similares con profesores con un perfil y contexto diferente y si los aprendizajes construidos 
en este proceso formativo impactarán en la situación de los alumnos, favoreciendo una formación más equitativa y pertinente.
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Resumen

Con el fin de determinar las necesidades tutoriales de los alumnos de la licenciatura de Ciencias de la Informática de una Unidad 
Académica de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional, México, así como documentar sus expectativas y alcances que 
se puedan tener, se llevó a cabo un diagnóstico como la primera etapa para la elaboración de un Programa de Trabajo Tutorial, 
como producto final para la acreditación de un Diplomado en Formación de Competencias Tutoriales ofertado en el mismo 
Instituto.  En esta etapa se analizan los indicadores que proporcionan información relevante para determinar la percepción que 
tienen los alumnos y las alumnas sobre la equidad en el mundo académico y profesional dentro de su área de formación. 

Introducción

A partir de la creación del Programa Institucional de Tutorías, PIT, en 2002, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, ha capitalizado las 
experiencias obtenidas del acompañamiento individual y grupal llevado a cabo con los alumnos de los tres niveles educativos, lo 
que ha derivado en procesos de apoyo e intervención para mejorar su desempeño escolar, así como en acciones que coadyuvan 
a la profesionalización y formación de los docentes para el desarrollo de las competencias tutoriales.
El Nivel de Educación Superior, NS, cuenta con 27 Unidades Académicas y contempla las mismas ramas de conocimiento que 
el Nivel Medio Superior. Al ingresar al Nivel Superior el alumno se enfrenta a un nuevo panorama, la búsqueda de una forma de 
vida independiente y autónoma, el ejercicio de su ciudadanía, el reconocimiento social y la definición de proyecto de vida. En 
ocasiones, bajo esquemas de desigualdad. 
De manera general, el tutor detecta las necesidades académicas, personales, motivacionales, normativas y vocacionales entre 
otras, para canalizar al alumno con las instancias correspondientes del Instituto, llevando un seguimiento permanente de sus 
tutorados, así como de la evaluación de los resultados generados por su intervención. 
El tutor formado debe diseñar estrategias y/o actividades para atender al alumno tutorado durante el periodo escolar tomando 
como base el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Unidad Académica. Dentro de sus funciones al tutor le corresponde elaborar un 
Programa de Trabajo Tutorial (PTT) con base en las necesidades y características de los alumnos tutorados, y el PAT de la Unidad 
Académica. Si el tutor además, cuenta con formación en pedagogía, psicopedagogía o psicología educativa, puede implementar 
acciones tutoriales en el contexto de una intervención psicopedagógica. 
El PTT considera el diagnóstico, la planeación, organización, implementación y evaluación como los ejes rectores para el plan-
teamiento de acciones de alto impacto que inciden en el proceso de acompañamiento del alumno a lo largo de su trayectoria 
escolar incluyendo acciones que orienten en la resolución de problemas que afecten el desempeño académico del alumno a 
través de estrategias de intervención individual, grupal y entre pares. Así como de participar en la construcción de ambientes de 
aprendizaje que permitan adquirir, desarrollar o fortalecer aprendizajes significativos en los alumnos. 

Desarrollo
Diagnóstico para la acción tutorial 

Ya que al profesor – tutor se le asignó la unidad de aprendizaje de Liderazgo y desarrollo directivo, perteneciente al programa 
académico de la Licenciatura en Ciencias de la informática, ofrecida en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
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Ciencias Sociales y Administrativas, UPIICSA, del IPN, para el ciclo escolar enero – julio de 2018, y derivado de las inquietudes 
y manifestaciones expresadas en sesiones de tutoría individual, se decidió realizar una investigación respecto a la igualdad de 
oportunidades, equidad de género en la escuela y experiencia laboral. Así como la elección entre vida – carrera de los alumnos 
y las alumnas del grupo. 

Para ello de diseñó un instrumento con 33 preguntas de opción: si, no, tal vez, algunas veces… incluyendo en algunas preguntas 
citar algún ejemplo o simplemente justificar sus respuestas. El cuestionario fue puesto en línea, solicitando a los 40 integrantes 
del grupo lo contestasen. Se recibieron 20 respuestas de hombres y 13 de mujeres. Habiendo una población de 25 hombres y 
15 mujeres. El cuestionario estuvo disponible en línea entre el 18 y 23 de mayo de 2018.

Resultados

Google formularios se encargó de realizar las sumatorias y presentar inclusive gráficas al respecto. Por otro lado, se tabularon 
las frecuencias relativas de respuestas y se separaron por género. Los comentarios adicionales tanto afirmativos como negati-
vos se procesaron por separado. A continuación se presentan las preguntas más significativas para este estudio incluyendo la 
frecuencia de aparición y los comentarios proporcionados por los participantes. Se han utilizado los colores del semáforo para 
destacar la importancia o urgencia a considerar. Luego de creó una matriz para clasificar algunos factores en las dimensiones 
importancia – urgencia a ser considerados en el diseño posterior del Programa de Trabajo Tutorial.

PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Sientes que en la 
escuela se dan opor-
tunidades iguales tanto 
para hombres como 
para mujeres?
Escribe algún ejem-
plo… 

16 0 2 7 5 1

Si por oportunidades damos como ejemplo in-
scribirnos, es igual para todos, pero el condicio-
namiento es diferente. En los puestos de docen-
te y personal administrativo hay equilibrio, es 
decir, hay hombres y mujeres en cantidad pro-
porcional. En exposiciones todos lo hacen por 
igual. Todos tenemos las mismas oportunidades 
para ingresar a la UPIICSA, sin importar género.

Se nos han dado las mismas oportunidades en 
los proyectos que nos presentan a lo largo de 
la carrera. Hay algunos maestros que dan facili-
dades o en su contrario ponen más trabas según 
un género que parece tienen en posición de 
favoritismo. Cuando hacen salidas, como Cam-
pus Party, Talend Land, en donde tanto hombres 
como mujeres pueden participar. No ya que 
lamentablemente las mujeres la mayoría de las 
veces sufren algún tipo de acoso durante su es-
tancia en las instalaciones, esto lo digo también 
ya que yo la he sufrido.

PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Crees que es iguali-
tario la cantidad de 
mujeres estudiantes 
que hay en ciencias de 
la informática com-
parada con la cantidad 
de hombres?
Explica la razón.

5 13 0 6 7 0

A mi ver, no es debido a que no puedan ingresar, 
si no a que no hay muchas personas con el in-
terés para Ciencias de la Informática. 
En esta carrera hay más hombres que mujeres, 
tal vez por razones culturales o de vocación. 
Tal vez sea que en las familias aun exista la cre-
encia que solo las mujeres pueden estudiar 
algún tipo de carreras o solo pueden ser amas 
de casa. A las chicas les llama más la atención la 
disciplina de la administración.
Probablemente no conocen lo que pueden 
lograr con esta carrera, y tal vez porque en el 
ámbito laboral exista una discriminación en este 
rubro.

La carrera no tiene preferencias por hombres o 
mujeres, se trata de una carrera en la que tanto 
un hombre como una mujer pueden desarrol-
larse bien, al igual que muchas otras carreras.
Considero que hay más hombres ya que por al-
guna razón siguen siendo una cantidad mayor 
de hombres aunque no es mucha la diferencia, 
En la gran mayoría de mis grupos la minoría de 
mujeres no excede las 15 mientras que chicos 
siempre son más de 20.
En las secuencias se logra ver la misma cantidad 
de mujeres y se hombres.
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PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Crees que existen ma-
terias que se les difi-
culten más a las mujeres 
que a los hombres?
¿Qué materias?

2 15 1 2 11 0

Todos tenemos las mismas capacidades ya que 
empezamos una carrera sin ningún tipo de 
conocimiento previo que le brinde la ventaja a 
alguien Ninguna, somos iguales.
Las del ámbito lógico – matemático.
Siento que según la capacidad de cada persona 
es la materia que se le dificultar pero eso es tan-
to para hombres como para mujeres.
Todos tenemos capacidad. Ninguna.
Hasta el momento no he conocido alguna ma-
teria que sea difícil solamente para mujeres. 
Fundamentos de lenguaje ensamblador y finanzas.

Arquitectura de las computadoras, Redes, Co-
municación de datos.
Realmente no depende del género, eso de-
pende del empeño que pone cada uno.
Creo que cada quien tiene una capacidad dife-
rente. Ninguna, depende de la persona no el gé-
nero. No encontrado materias que me limiten en 
alguna actividad. Programación.
Ya que todos tenemos las mismas capacidades 
y por ende creo que si hay materias que son 
difíciles en algún momento serian para ambos, 
no solo para las mujeres.

Enseguida se presenta la pregunta más relevante para la elaboración del Programa de Trabajo Tutorial, objeto de otro estudio. 
Se recuerda que en el presente, solamente se hace un diagnóstico de necesidades para lograr la equidad educativa. Siendo las 
etapas de diseño, implementación, seguimiento y evaluación las que se incluirán al término del Diplomado en Competencias 
Tutoriales que actualmente se cursa. 

PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Tus profesores 
tratan diferente a 
sus alumnos de-
pendiendo de su 
género?
¿Qué sabes al 
respecto?

8 6 4 4 1 8

Tengo un ejemplo reciente de ello, el profesor nos dijo que 
hizo unos ajustes en las calificaciones y en un 95% de los 
casos, solo subieron las mujeres (y aquí me puedo dar el 
lujo de decir que solo fue a ellas por ser mujeres) ya que 
entre a todas las clases, hice las mismas actividades y par-
ticipé de manera igual, así que mis conclusiones son que 
hubo favoritismo del sexo (no me atrevería a decir si fue 
por morbo o simplemente porque sí, pero lo hubo). 
En lo personal nunca me han tocado profesores que lo 
hagan. Pero he escuchado experiencias de algunos que 
infravaloran a algunas compañeras solo por ser mujeres.
Considero que hay algunos maestros (hombres) que prefi-
eren el trato con alumnas y viceversa, pues todos hacemos 
lo posible por pasar con ese profesor y como se va uno 
acoplando. Depende del profesor, la mayoría trata a todos 
igual. He escuchado de profesores, pero no me ha tocado 
pues me habían contado pero yo nunca he visto así que 
no. Que algunos maestros tienen preferencias por las mu-
jeres o por hombres que les caen bien. 
Hay profesores que ya son grandes de edad que luego 
sobrepasan mucho con las mujeres de que existe un favor-
itismo a cambio de algo, eso me aterra mucho comentar 
esa situación, y se refleja mucho en las calificaciones. Y tam-
bién los hombres sufrimos acoso por parte de profesoras 
(como una profesora que he conocido). 
Algunos misóginos, otros discriminan. Le ha pasado a mi 
novia. Llega a haber favoritismos inclusive entre los mis-
mos hombres. Preferencia por el cuerpo femenino. Nos 
tratan igual. 

Algunos profesores comentan que las mujeres no sirven 
para la carrera. Algunos maestros de edad avanzada dis-
criminan a los hombres haciendo que hagan el trabajo 
rudo, algunos otros hostigan o acosan sexualmente a 
mis compañeras o las sobre protegen solo por ser mu-
jeres.
Depende de que profesor o profesora, a veces se notan 
preferencias. Pues en mi caso, he visto que a mi novio lo 
toman en cuenta las maestras y lo saludan y todo y yo 
vengo a un lado y la saludo igual y a mí no me toman 
en cuenta. 
Muchas veces son aspectos personales que tienen los pro-
fesores por un cierto género o puede implicar cierto acoso. 
En algunas ocasiones algunos se burlan o piensan que las 
chicas tenemos menos capacidad a la hora de programar, 
cabe aclarar que no todos los profesores tienen el mismo 
comportamiento, existen otros que nos motivan. 
Pues algunas veces por ser mujer algunos profesores son 
más flexibles que con los varones e igualmente algunas 
maestras son más tranquilas con los varones mientras que 
a las chicas nos exigen más. 
Me ha tocado maestros que por ser mujeres les pone una 
mejor calificación que a los hombres, o les suben más pun-
tos. Muchas veces los profesores (hombres) nos dan prefer-
encia más a nosotras. No he visto algún caso.
En algún momento tuve una maestra que tenía mucha 
distinción con los hombres y con las mujeres era una 
persona muy déspota y nada justa con las calificaciones. 
Hay profesores que tienen preferencias de acuerdo al 
sexo.
Profesores separan a hombres y no les hacen examen 
mientras a todas las mujeres las cita en otro día y si les 
hace examen.
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PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Crees que es iguali-
tario la cantidad de mu-
jeres contratadas que 
hay en ciencias de la 
informática compara-
da con la cantidad de 
hombres?
¿Por qué?

3 9 6 0 7 6

Porque la mayoría de jefes siguen teniendo la idea 
que los hombres son mejores para la informática. 
Hay mujeres que se avientan a retos. No las creen 
capaces. Realmente no lo sé ya que aún no he en-
trado de lleno al ámbito laboral. Cada día más mu-
jeres se interesan por las ingenierías, conozco mu-
chas mujeres informáticas.
Tal vez si, repito, el mundo laboral informático es 
muy grande, eso sí, a las mujeres se les ha visto 
más en puestos administrativos o como líderes de 
proyecto mientras que a los hombres como pro-
gramadores depende de los conocimientos y de la 
experiencia.

No ya que al tener paradigmas machistas pi-
ensan que las capacidades de las mujeres son 
inferiores a la de los hombres y por ende no 
contratan a las mujeres.
Los varones aunque menos responsables son 
menos propensos al cambio.
Prefieren a los hombres.

PREGUNTA
Hombres Mujeres

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS

¿Crees que la mujer in-
formática debe elegir 
entre su desarrollo pro-
fesional o formar una 
familia?
¿Cuál es la razón?

1 13 4 4 8 1

Un hijo no debe detenerlas de superarse.
Se puede tener las dos, el hombre también es factor 
al igual que la mujer. Debería tener oportunidades 
para poder manejar ambas situaciones de su vida. 
Depende que es lo que desee. Se puede llevar todo 
a la vez.
Creo que las mujeres son libres de elegir lo que más 
las haga sentir bien.
Porque es su derecho y no sólo las mujeres infor-
máticas si no todas en general, las mujeres, mejor 
dicho, la sociedad debe quitarse esa idea que las 
mujeres sólo son para la familia. Se pueden hacer 
ambas, formar una familia y seguir con tu desarrollo 
es bajo su criterio

Probablemente sea más difícil pero no imposible 
hacer las dos cosas. Tenemos la capacidad de 
contar con esos ámbitos sin ningún problema. 
Lo he visto con compañeras y mis profesoras.
No deben de renunciar a alguna para desarrol-
larse plenamente en otra.
Es muy demandante seguir ascendiendo en una 
carrera profesional muchas veces no compagina 
con el hecho de dedicarle tiempo a embarazarse 
o criar hijos, pasar tiempo con la familia y dedicar 
ese espacio como madre. 
Aun se tiene la idea de que las mujeres son las 
que se debe encargar en mayor parte de las 
responsabilidades del hogar y los hijos, porque 
algunas veces el decidir entre ser madre o seguir 
creciendo laboralmente es difícil y si eliges la 
primera la gente te suele señalar como egoísta. 
Porque en las empresas el que tengas un hijo 
les parece un problema o creen que eres menos 
productiva. 
Si es más complicado elegir entre el trabajo y la 
familia, pero si pretende hacerlo en pareja am-
bos se pueden ayudar y no solo la mujer estar en 
casa sino al contrario ambos trabajan y se ayu-
dan con sus hijos. Se puede hacer las dos cosas. 

Discusion de resultados

Como es notorio la desigualdad por género es evidente tanto en el ámbito escolar como en el profesional. Los profesores y las 
profesoras, tratan a los alumnos y alumnas de diferente manera, existe ausencia de criterios para entablar relaciones con ellos y 
ellas fomentando la permanencia y egreso al término del cumplimiento de criterios de los programas académicos. En cuanto 
a la elección de vida y carrera es muy notoria la inequidad que se manifiesta con los alumnos, la cuestión cultural tiene aún un 
peso significativo. Sus necesidades van encaminadas a un trato justo y respetuoso.



548

Propuesta

El concepto de equidad, en el campo de la educación, hace referencia al tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y 
éxito en el sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. 
En otras palabras, la equidad, en materia educativa, es hacer efectivo para todos y todas, el derecho humano fundamental de la 
educación, proclamado en la «Declaración Universal de Derechos Humanos» de 1948 (Artículo 26)1.

Para asegurar la igualdad educativa hay que contar con profesores – tutores con un perfil particular que tengan conocimientos 
sólidos sobre la organización académica, las intenciones formativas, perfiles de egreso y trayectorias escolares de los programas 
académicos de su Unidad Académica, el Programa Institucional de Tutorías, el Reglamento General de Estudios, los Programas 
de Apoyo Estudiantil, los procesos básicos de Gestión Escolar, las características académicas y socioculturales de la comunidad 
estudiantil, los servicios, recursos y actividades con los que se cuenta en la institución para dar el acompañamiento a los alum-
nos, así como de herramientas virtuales que apoyan el proceso. Aunado a lo anterior, debe establecer comunicación asertiva y 
mecanismos de resolución de conflictos, además de trabajar colaborativamente. En cuanto su actitud, la empatía, compromiso, 
respeto solidaridad, tolerancia, comprensión, discreción y confiabilidad son atributos altamente deseables en el tutor.

Como requisitos para ser tutor en modalidad presencial, la institución tiene que verificar que el candidato o la candidata haya 
cursado o estar cursando el Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales, así como también haber realizado cursos, 
talleres o seminarios relacionados con las acciones tutoriales. 

Para el diseño del Programa, se pretenden elaborar estrategias en cuanto a las prioridades detectadas y manifestadas por los 
participantes en el estudio. De tal forma se presenta enseguida la matriz, «lo primero es primero» basado en las propuestas de 
Stephen Covey2.

Lo importante - urgente 1  2 Lo importante – no urgente

• Desarrollo de habilidades sociales y emocionales del 
docente. 

• Conocer los tipos y áreas de intervención así como mod-
elos de atención.

• Elaboración de Programas de Trabajo Tutorial.
• Desarrollo de estrategias de acompañamiento al estudiante.
• Convocar a nuevos tutores.

• Formación docente sobre el Modelo Institucional y Pro-
grama de tutorías.

• Fomento de programas de apoyo estudiantil.
• Familiarizar con modalidades educativas para la interven-

ción tutorial.
• Conocer el Plan de Acción Tutorial de la escuela.
• Generar medidas compensatorias o correctivas que 

restablezcan la igualdad ante situaciones desiguales.

Lo urgente – no importante  3  4  Lo no importante – ni urgente

• Crear un Programa de evaluación de competencias docen-
tes – tutoriales. 

• Dar seguimiento al Programa de evaluación al tutor.
• Atender diferencias y necesidades individuales. 

• Eliminar burocracia administrativa en cuanto a la operación 
del PAT.

• Estar en espera de reconocimiento como tutor.

Referencias

Expósito López, J. (2014). La acción tutorial en la educación actual, Universidad de Granada.
La función tutorial. Tomada de https://www.oei.es/historico/na2100.htm. Recuperada el 14 de junio de 2018.
Ballinas Aquino, M.L. (ciclos escolares 2011 – 2013). Proceso de elaboración del plan de acción tutorial en la escuela de ingeniería 

ambiental de la universidad de ciencias y artes de Chiapas. Tomado de https://www.unicach.mx/_/ambiental/pdf/Plan%20
de%20Accion%20Tutorial.pdf. Recuperado el 25 de junio de 2018.

Instituto Politécnico Nacional (2003). Programa Institucional de Tutorías. Secretaría Académica. Coordinación Institucional de 
Tutoría Politécnica.

Instituto Politécnico Nacional (2011). Reglamento General de Estudios.

1 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Tomada de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ . Recuperada el 28 de junio de 

2018.

2 Cuadrantes en el manejo del tiempo por Stephen Covey. Tomado de https://mentory.online/2013/09/cuadrantes-en-el-manejo-del-tiempo-por-stephen-

covey.html. Recuperada el 22 de junio de 2018.



549
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Resumen 

El presente estudio cuantitativo de tipo descriptivo fue un análisis de los estilos de aprendizaje como una estrategia de tu-
toría con los estudiantes de primer semestre del plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria de la UAEMex. El 
método utilizado fue el Hipotético Deductivo, para lo cual se aplicó el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de aprendizaje a 
una muestra de 160 alumnos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a un muestreo selectivo. Los resultados encontra-
dos muestran que en el 76% de estudiantes predomina un único estilo de aprender; mientras el 24% restante cuentan con 
dos estilos. A partir de los datos anteriores se establecieron propuestas de mejora, para potenciar la calidad académica de los 
adolescentes bachilleres.

Palabras Clave: Tutoría, estilos de aprendizaje, adolescente.

Introducción 

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la tutoría se refiere al acompañamiento y 
apoyo docente de carácter individual, basado en una atención personalizada, que favorece una mejor comprensión por parte 
del profesor de los problemas que enfrenta el alumno, en cuanto a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones 
individuales para un desempeño aceptable durante su formación, y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán 
enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional (ANUIES, 2000).

Bajo esta conceptualización, la tutoría se convierte en una tarea que desarrolla un docente a partir del contacto con los estudian-
tes de un grupo escolar y la comunicación que se establece con ellos, así como con otros actores involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de un marco de respeto y solidaridad (Ramírez, 2012).

En el ámbito escolar, la acción tutorial puede ser vista como una competencia profesional inherente a la docencia, así como 
también una actividad de carácter formativo destinada a la formación académica de los tutorados.

En esta misma línea, Hernández y Torres (2005) mencionan que el ejercicio orientador y formativo parte de las necesidades del 
alumno; por lo tanto, se organiza a partir de los propósitos educativos planteados por la institución escolar. Por ello, consideran 
que existen cuatro momentos críticos que los alumnos han de resolver:

• Transición de la secundaria al bachillerato.
• Transición desde el bachillerato a la universidad.
• Permanencia y aprovechamiento.
• Transición desde la universidad al empleo.

Considerando los planteamientos anteriores, uno de los motivos por los cuales surgió el interés por llevar a cabo la investigación 
sobre los estilos de aprendizaje obedece a la necesidad potenciar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel medio 
superior, a través de un diagnóstico sobre  la forma cómo se apropian de los conocimientos, para implementar estrategias de 
aprendizaje significativas considerando su propio estilo predominante. 
El Programa de Tutoría Académica del Plantel «Lic. Adolfo López Mateos» de la Escuela Preparatoria está enfocado a identificar 
las necesidades académicas de los tutorados y a brindar la atención que requieren, considerando la trayectoria académica que 
han tenido durante el bachillerato (Trujillo y Valdés, 2014) , en este caso en particular la transición de la secundaria al bachillerato 
para el adolescente representa un cambio trascendental en su vida escolar, en una etapa que se conoce popularmente como: la 
edad de punzada, en la cual es de suma importancia la orientación y formación integral que reciba porque estas son bases que 
le permitirán construir de manera exitosa su proyecto de vida futuro. 
Por lo antes expuesto el presente trabajo tiene como objetivo principal: analizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
primer semestre de preparatoria para establecer propuestas de mejora, que potencien la calidad académica de los bachilleres.



550

Desarrollo

Abordar el estudio de las variables mediadoras en el proceso de aprendizaje exige una revisión de las teorías cognitivas, las teo-
rías psicológicas asociadas al estudio de las diferencias individuales, las perspectivas emergentes en el enfoque de la pedagogía 
constructivista y más específicamente la conceptualización entorno a los estilos cognitivos y estilos de aprendizaje.

Para efectos de esta investigación solo se abordarán los aspectos más específicos. La noción general de «Estilo» aparece por 
primera vez en la psicología en el trabajo de Lewin (1935, citado por Hederich, 2004), quien relacionó este concepto con la 
personalidad y lo definió como una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. Posteriormente Allport (1937, citado por 
Hederich, 2004), vincula elementos de personalidad con estilos intelectuales, al referirse a «estilos de vida», los cuales identifican 
algunos tipos distintivos de comportamiento. 

Según el mismo autor, la noción general de estilo lleva implícitas algunas características generales: es esencialmente diferencia-
dora, en la medida en que establece características distintivas entre las personas, es relativamente estable en cada individuo; es 
integradora en tanto relaciona diferentes dimensiones del sujeto y neutral en relación a que no se puede valorar en términos 
absolutos ni superponer, un estilo por encima de otro. 

El concepto de estilos de aprendizaje (o estilos cognitivos para muchos autores), tiene sus antecedentes en el campo de la 
psicología. Este concepto comenzó a ser utilizado durante los años 50 por parte de los psicólogos cognitivistas, entre los cuales 
destaca H. Witkin en el año de 1954, (citado por Correa, 2006) quien fue uno de los primeros en estudiar la problemática de los 
estilos cognitivos, como expresión de las formas particulares de los individuos de percibir y procesar la información. 

Algunos autores distinguen entre: Estilos Cognitivos (Kogan, 1981; LaTorre y Mallart, 1991; Mc Cormick, Millar y Pressley, 1989) 
y estilos de aprendizaje (Schmeck y Meier, 1984). Según Knowles (2001) se suele distinguir el estilo cognitivo de dos maneras 
fundamentales: los estilos de aprendizaje incluyen 1. Dimensiones cognitivas, afectivas y psicomotrices / psicológicas, y 2. Car-
acterísticas de instrucción y ambientes instruccionales junto con el aprendizaje.

Si nos concentramos en aspectos estrictamente cognitivos, podemos definir los estilos cognitivos como «la variación individual 
de los modos de percibir, recordar y pensar o como formas distintas de aprender, almacenar, transformar y emplear información» 
(García y Pascal, 1995, citados por Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996).

Por otro lado Schmeck (citado por Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996), define el estilo de aprendizaje como la predisposición del sujeto 
para adoptar una estrategia particular de aprendizaje con independencia de las demandas específicas de la tarea; se refiere a una 
consistencia estable en la forma de atender, percibir y pensar en la aplicación de estrategias de aprendizaje. 

Existen muchas definiciones del concepto de Estilos de Aprendizaje, así como también múltiples instrumentos que intentan 
medirlos. Sin embrago destaca el trabajo presentado por Curry (1987, citado por Gallego y Martínez, 2003) quien clasificó las 
diversas herramientas y modelos de Estilos de Aprendizaje en los siguientes tres niveles:
El primero, el más superficial, fácil de observar y de mayor acceso, se orienta a las preferencias instruccionales y ambientes de 
aprendizaje. 

El segundo nivel se relaciona con las preferencias acerca de cómo se procesa la información. Tal planteamiento posibilita al 
estudiante la identificación de los estilos de aprendizaje en el aula, en tanto permite al profesor organizar las actividades de 
aprendizaje en relación a estos.

Finalmente el último nivel está asociado con las preferencias de aprendizaje debidas a la personalidad. De acuerdo con Riding 
y Rayner (1998) el modelo de aprendizaje de Kolb (1976) y el de Honey y Mumford (1992) se clasifican como modelos que se 
orientan al proceso de aprendizaje.

Para Kolb, el estilo de aprendizaje es la preferencia individual de un método para asimilar la información en el ciclo de apren-
dizaje activo. Es una teoría que se basa en el aprendizaje experiencial; que concibe el aprendizaje como un proceso holístico y 
transaccional entre el individuo y el medio ambiente. 

Un importante número de las investigaciones citadas, y otras tantas, usaron como instrumento el CHAEA para identificar y 
describir los estilos de aprendizaje predominante en la población objeto de estudio. El cuestionario CHAEA tiene como funda-
mentos los modelos de D. Kolb (1984), B. Juch (1987). P Honey, y A. Mumford 1986, citado en García, J. y otros (2013) los cuales 
conciben el proceso de aprendizaje desde la experiencia. 
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La taxonomía de Kolb propone cuatro dimensiones del proceso de aprendizaje: 1. Experiencia Concreta. 2. Observación Reflexi-
va. 3. Conceptualización Abstracta y 4. Experimentación Activa. Mumford, por su parte, señala cuatro etapas de proceso: 1. Tener 
una Experiencia. 2. Repasar la Experiencia. 3. Sacar Conclusiones de la Experiencia y 4. Planificar los pasos siguientes.
En atención a los anteriores planteamientos, Alonso, Gallego y Honey (2005) equiparan el proceso de aprendizaje, en el que se 
basan las teorías de los estilos de aprendizaje, a cualquier otro trabajo de reflexión, siendo las siguientes fases: 

• Fase Activa: Reunir la información 
• Fase Reflexiva: Análisis de la documentación 
• Fase Teórica: Estructurar y sintetizar esa información 
• Fase Pragmática: Aplicar la información, eligiendo un instrumento, una muestra, un método, y llevarlo a la práctica. 

A partir de dicha propuesta los autores establecen cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático; los cuales 
se identifican por una serie de rasgos y preferencias con respecto a la apropiación de saberes. 

Activo
Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son muy 
activos, piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez. 
 Reflexivo
Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las distintas experiencias. Les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. 
Teórico
Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la experiencia en un marco teórico de referencia. Enfocan los problemas de 
forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas Integran los hechos en teorías coherentes. 
Pragmático
Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan 
la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que 
les atraen. 

Diseño, método y técnicas:

Para esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo, mientras que el estudio se estructuró considerando un diseño 
no experimental, transeccional descriptivo, dado que la información ha sido recolectada en un solo momento, así como en un 
tiempo único. 

Instrumento 
Se aplicó el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de aprendizaje (CHAEA), el cual consta de 80 ítems, 20 referentes a cada uno 
de los cuatro estilos. Las respuestas se presentan en dos opciones: 1 de acuerdo y 0 desacuerdo.
Las aseveraciones que se presentan en dicho cuestionario, hacen referencia a los cuatro estilos de aprendizaje que proponen los 
autores: Activo, reflexivo, pragmático, teórico; de los cuales para cada uno de estos últimos la prueba incluye veinte ítems que 
explora las características particulares de cada estilo.  
Por cuestiones éticas se dio una explicación a los estudiantes sobre el contenido y llenado del instrumento (Consentimiento 
informado), en forma posterior se aplicó el instrumento en la sala de cómputo del plantel durante la última semana del mes de 
junio del 2017, la sesión de aplicación tuvo una duración aproximada de 25 minutos para cada uno de los grupos.

Sujetos y Muestreo: 

Se utilizó el procedimiento no probabilístico de tipo selectivo, en el cual se solicitó el apoyo de 4 tutores para la colaboración de 
los grupos que estaban a su cargo (5, 10, 11 y 29). De esta forma confirmaron su participación 160 alumnos inscritos en el primer 
semestre de preparatoria; 63 de sexo masculino y 97 de sexo femenino, cuyas edades comprendían los 14 y 15 años de edad. 
Procesamiento de datos:

Se creó una base de datos en la cual se registró: código de identificación, semestre, estilo de aprendizaje, utilizando el programa 
SPSS ya que es uno de los programas estadísticos más conocidos por su capacidad para trabajar con bases de datos y un sencillo 
interfase para la mayoría de los análisis. 
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Análisis de Resultados

Se tabularon los resultados asignando puntaje a los diferentes estilos según había sido el tipo de contestación, cabe destacar 
que únicamente se puntuaban las respuestas positivas marcadas por los escolares con el número 1. Los datos obtenidos en los 
cuatro estilos EA se pueden apreciar en las siguientes gráficas:

Gráfica No. 1  Alumnos con uno y más estilos de aprendizaje

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 2º. Semestre Plantel Lic. Adolfo López Mateos

Los resultados encontrados muestran que en el 76% de estudiantes predomina un único estilo de aprendizaje; mientras el 24% 
restante cuentan con dos estilos para aprender. 

Gráfica No. 2 Alumnos con un estilo de aprendizaje

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 2º. Semestre Plantel Lic. Adolfo López Mateos

De acuerdo al gráfico anterior se observa que el 76% de los escolares cuentan con un estilo de aprendizaje, del cual un 34% 
presenta el tipo reflexivo; en contraste, el 10% de los encuestados tiene el tipo activo. 

Gráfica No. 3 Alumnos con dos estilos de aprendizaje

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 2º. Semestre Plantel Lic. Adolfo López Mateos
De los escolares que presentan dos estilos de aprendizaje, once alumnos presentan estilos de tipo reflexivo- teórico; lo cual 
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representa un 7% de la muestra total, seguidos por ocho estudiantes con estilo activo-reflexivo con el 5%. En una mínima pro-
porción del 2% se encontraron los tipos activo-teórico y teórico-práctico respectivamente.

Discusión de resultados

El diagnóstico y conocimiento oportuno sobre los estilos de aprendizaje ofrece ventajas aplicables tanto para el docente quien 
pude implementar estrategias didácticas efectivas, así como para el estudiante; quien tiene la posibilidad de obtener un apren-
dizaje más efectivo, dado que puede emplear estrategias para apropiarse de los conocimientos . 

Con respecto a los datos obtenidos en la aplicación del instrumento, se encontraron como estilos significativos: en primer tér-
mino el estilo reflexivo con un 34%, seguidos con un 16% respectivamente los estilos teórico y pragmático. 

A partir de esta información se observa una preferencia alta de la mayoría de los encuestados por recolectar información y anali-
zarla en forma detenida empleando un pensamiento lógico, haciendo uso de la observación y razonamiento. (Estilo reflexivo). 

Conforme al modelo educativo actual el estudiante asume un rol protagónico en el proceso de su educación, por lo tanto 
a partir de estos datos deben promoverse estrategias encaminadas a la solución de problemas, para mejorar su trayectoria 
académica. 

En un segundo lugar, se encontraron escolares quienes mostraron una tendencia por un su sistema de pensamiento estructu-
rado, lógico, racional, metódico. (Estilo teórico). 

En ambos casos las características que distinguen a estos estudiantes son muy similares, y muestran una preferencia por el desar-
rollo de actividades que desarrollen la crítica, la objetividad y la razón.

Finalmente se encontró que una proporción de alumnos presentaron un estilo para aprender combinado, de tal forma que el 7% 
mostró un estilo reflexivo-teórico, el 5% activo-reflexivo, 4% reflexivo-pragmático, 4% activo-pragmático, 2% teórico-pragmático, 
y 2% activo-teórico.

Estos estilos se manifiestan en distintos grados en cada persona junto con otras caracterizaciones «lo ideal podría ser que todo 
el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Honey 1986, (citado en Alonso 
y Gallego 1994: p.69).

Por tanto es importante considerar que así como no existen dos personas iguales, en el ámbito académico cada estudiante tiene 
necesidades y características diferentes, por lo tanto no existe un método único de aprendizaje. 

Considerando las edades y etapa en la que se encuentran estos adolescentes, es fundamental fortalecer la toma de conciencia 
de la relación entorno persona, para que de manera reflexiva se actué en pertinencia y coherencia. 

Lo anterior difícilmente se puede lograr en forma empírica por ensayo y error, dado que las consecuencias de una falta de in-
formación y concientización impactan de forma trascendente en la vida de los y las adolescentes. Por ello deben promoverse 
actividades lúdicas y talleres que motiven a los estudiantes a tomar decisiones de manera responsable. 

Como señala Monereo (1997) Una vez adquiridas estas estrategias, dada su naturaleza flexible y su posibilidad de transferencia, 
el estudiante puede decidir cómo y dónde deben ser aplicadas. 

Conclusiones:

1.- Para un alumno de nuevo ingreso, el acompañamiento y seguimiento del tutor en su desempeño académico serán funda-
mentales para su permanencia y éxito escolar en la escuela preparatoria, por lo tanto un diagnóstico oportuno sobre los 
estilos de aprendizaje es una estrategia útil, para el diseño de actividades y estrategias didácticas.

2.- El trabajo en conjunto tanto del tutor como de los docentes es fundamental para potencializar las fortalezas y habilidades 
que ofrece el estilo predominante del estudiante.
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3.-De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento es importante desarrollar en los adolescentes de 
preparatoria la toma de conciencia personal de la relación entorno persona, a través de acciones que fortalezcan el sentido 
crítico y reflexivo de los adolescentes, como el diseño de actividades lúdicas y talleres que los lleven a una actuación 
responsable y coherente en su vida.

4. Distinguir las preferencias de los estudiantes al momento de aprender es importante para el diseño de actividades, de 
acuerdo a los estilos predominantes en estos adolescentes algunas estrategias recomendables son: El aprendizaje basado 
en proyectos, estudio de casos, trabajos de investigación, debates, ciclos de cine, rol playing, entre otras. 
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Resumen

El programa institucional de tutorías (PIT) de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde Secretaría Académica Universitaria en 
los niveles de educación media superior y licenciatura, aporta los recursos necesarios para la socialización e implementación 
de este programa. Actualmente apoyado desde los diagnósticos de cada Unidad Académica referente al impacto de la acción 
tutorial implementa el diplomado para la acción tutorial desde «La práctica docente acompañada con la acción tutorial de ma-
nera formal», dirigido a los directivos, docentes y tutores de todo centro escolar, esta nueva filosofía de la educación con el que 
pretende como propósito formar a los involucrados en la acción tutorial abordando elementos de comprensión/socialización, 
organización e implementación del PIT, con pertinencia, disposición, compromiso y trabajo colaborativo, abordando temáticas 
de equidad educativa que aportan al bienestar integral del estudiante, a través, de estrategias que logren establecer mejores 
condiciones para brindar atención adecuada a los estudiantes, y así asegurar la pertinencia y contribuir en el fortalecimiento de 
la mejora continua de la calidad educativa.

Introducción

Actualmente el diagnóstico de cada Unidad Académica referente al impacto de la acción tutorial nos arroja que por 
diversas razones la metodología de trabajo aún no ha sido retomada por toda la planta docente, llevándonos a revisar el 
plan de capacitación en el cual se identifica como un área de oportunidad que nos incita a fortalecer directamente con 
los docentes-tutores considerándolos el principal acercamiento como responsables frente a sus tutorados y/o asesores 
par, todo ello nos lleva a considerar que la acción tutorial en la Universidad Autónoma de Sinaloa no puede seguir siendo 
retomada como algo complementario e improvisado o dejado únicamente a la buena voluntad de cada profesor, debe 
concebirse como una actividad sistemática, intencional, correctamente articulada y programada, siendo prioritario dotarla 
de una estructura funcional con los conocimientos y motivación necesarios para que la tutoría sea considerada con per-
tinencia y calidad.
En el Nivel Medio Superior la instancia capacitada y facultada para que los planteles soliciten el ingreso, y promoción ante 
el Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), es ante el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, 
A.C. (COPEEMS) y en nivel de educación superior, ante los Organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).
Por tal motivo se promueve el diplomado en formación para la acción tutorial entre directivos, docentes y tutores de todo centro 
escolar con una nueva filosofía de la educación «La práctica docente acompañada con la acción tutorial de manera formal», así 
este Diplomado, tiene como propósito formar a los involucrados en la acción tutorial de cada Unidad Académica. Abordando 
elementos de comprensión/socialización, organización e implementación del PIT, tal que con pertinencia, disposición, com-
promiso y trabajo colaborativo se logren establecer mejores condiciones para brindar atención adecuada a los estudiantes y así 
contribuir en la mejora continua de la calidad educativa.
En atención a lo anterior el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017, en su. Eje Estratégico 1 Docencia: Calidad e 
innovación educativa, tiene como objetivo general: Consolidar la calidad, pertinencia y equidad de los programas y servicios 
educativos de la Universidad a través de la evaluación e innovación permanentes y la sistematización de los procesos, donde 
indica en su política institucional 2 el fortalecimiento del sistema de acompañamiento en la formación integral, como el primero 
de sus objetivos estratégicos el Consolidar el Programa Institucional de Tutorías (PIT) desde su reestructuración en congruencia 
con los resultados de la evaluación y lineamientos del Modelo Educativo Institucional, así como Consolidar la formación del 
personal docente en la metodología de la acción tutorial, mediante la impartición del diplomado de tutorías en cada una de las 
Unidades Regionales para Nivel Superior y Nivel Medio Superior: «El llamado es encaminar las estrategias hacia el apoyo y servicio 
de la comunidad académica y administrativa con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de bienestar universitario, lo cual tendrá 
repercusiones positivas en la sociedad» (Guerra, 2013).
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Desarrollo

Propósito del diplomado
Formar a los tutores de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la comprensión, organización e implementación del Programa 
Institucional de Tutorías (PIT), mediante fundamentos técnicos (Sistema de Seguimiento de la Acción Tutorial en Línea), de 
acompañamiento, planeación y gestión orientados a la atención de las necesidades e intereses de cada estudiante, con perti-
nencia, calidad, disposición y compromiso.

Población destino del diplomado
Tutores, docentes y directivos de las cuatro Unidades Regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Perfil de Egreso del diplomado
Valora su función dentro del Programa Institucional de Tutorías y se interesa de manera activa y responsable en los procesos de 
la acción tutorial desde su rol como docente-tutor. 

Identifica necesidades educativas para orientar y/o canalizar a otras instancias, con base en la trayectoria académica del estudi-
ante, instrumentos confiables, su comportamiento escolar, y manejo ético de la información.

Orienta al estudiante durante su trayectoria académica para solucionar situaciones que obstaculicen su éxito en los estudios, 
con base en la normativa vigente y un comportamiento ético.

Canaliza a los estudiantes a otras instancias profesionales, para que se atiendan problemas o situaciones que exceden las posi-
bilidades de atención del tutor, cuidando la secrecía de la información.

Evalúa continuamente el proceso de orientación y acompañamiento brindado a los tutorados, para retroalimentar y mejorar 
las gestiones y resultados de la acción tutorial, con registro claro y preciso del seguimiento, cimentado en una comunicación 
asertiva con sus tutorados y autoridades escolares.

Destaca competencias personales que favorecen su relación dentro de la comunidad educativa, a la vez que pone en práctica 
el ser mejor persona en un contexto diverso y cambiante.

Módulos de aprendizaje impartidos

Tabla 1. Módulos de aprendizaje del diplomado

Módulos de aprendizaje
Horas con Docente Horas de estudio

independiente
Total
horas Créditos

Teóricas Prácticas

I. Perfil, funciones y procesos del quehacer del Tutor. 10 10 10 30 2

II. La orientación y el acompañamiento del tutor du-
rante la trayectoria académica del estudiante.

10 10 10 30 2

III. Canalización y red de apoyo profesional. 10 10 10 30 2

IV. Seguimiento y Evaluación de la acción tutorial. 10 10 15 35 2

V. Bienestar Integral. 7 10 12 29 2

TOTAL 47 50 59 154 10

Requisitos de ingreso y permanencia de los asistentes

Requisitos de ingreso:
• Personal docente perteneciente a las UA de la UAS. Con experiencia frente a grupo.
• Ser tutor o tutora de la Unidad Académica con experiencia mínima de un ciclo escolar.
• Registrarse en línea 
• Carta Aval por parte del director o directora de la UA.
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Requisitos de permanencia: 
• Puntualidad en la asistencia.
• Puntualidad en el cumplimiento de tareas
• Participación activa. 
• Asistencia mínima al 80%.

Obtención del diploma
Los requisitos para obtener el diploma son los siguientes:

• Entrega del 100% de los trabajos y tareas requeridos en cada módulo.
• Asistencia mínima al 80%.
• Participación activa. 

Recurso humano y material de apoyo

Recurso Humano (instructores) y perfil del instructor.

Tabla 2. Modulo y perfil del instructor

Módulo Perfil docente
I. Perfil, funciones y procesos del quehacer del Tutor. Miembro de la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 

con trayectoria como docente y tutor con conocimiento de la 
Normatividad aplicada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Modelo Educativo y los Procesos institucionales, administrativos, 
Normativa y niveles de atención del Programa Institucional de 
Tutorías, manejo de grupos.

II. La orientación y el acompañamiento del tutor du-
rante la trayectoria académica del estudiante.

Miembro de la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 
Docente-tutor con conocimiento y experiencia sobre el Modelo de 
Orientación y acompañamiento PIT UAS y Trayectoria académica 
del estudiante. Con Manejo de grupos y trabajo colaborativo.

III. Canalización y red de apoyo profesional. Miembro de la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 
con conocimiento sobre las; Instancias profesionales internas 
y externas a la UAS. Y en contacto con la Red de apoyo para la 
atención integral, con Manejo del procedimiento de canalización 
y seguimiento.

IV. Seguimiento y Evaluación de la acción tutorial. Miembro de la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 
con manejo sobre el sistema de seguimiento de la acción tutorial 
en línea.

Bienestar Integral Contar con conocimiento y habilidades para el trabajo del Desa-
rrollo Humano.

Material de apoyo

Tabla 3. Rubro y requerimiento del material de apoyo

Rubro Requerimiento
Espacios físicos Un aula con capacidad para 30 docentes.

Equipo Laptop
internet
Audio
Proyección
Micrófono

Mobiliario Mesas adecuadas para facilitar el trabajo en equipos.

Materiales consumibles Agua, café, frutas y galletas

Materiales didácticos Papelería y otros insumos.
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Conclusiones o propuestas

Resultados
Para llevar a cabo el diplomado se inició con un registro en plataforma virtual de docentes-tutores y responsables de tutorías 
interesados en formar parte en las capacitaciones que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Secretaria Aca-
démica Universitaria desde el Programa Institucional de Tutorías.
Registro inicial y permanencia de Docentes-Tutores: 

Tabla 4. Indicadores de ingreso y egreso de Docentes- tutores.

Formación para la Acción Tutorial

NMS NS

Registro Ingreso Egreso Registro Ingreso Egreso Total

41 41 36 (87.80%) 41 41 36 (87.80%) 72

Registro inicial y permanencia de Responsables de Tutorías: 

Tabla 5. Indicadores de ingreso y egreso de Responsables de Tutorías.

Formación del Responsable de Tutorías para la Acción Tutorial

NMS NS

Registro Ingreso Egreso Registro Ingreso Egreso Total

38 39 38 (102.6%) 45 45 45 (100%) 83

Total de Personal capacitado: 155 Personal Docente y Responsables de Tutorías.

Matrícula de instructores
Tabla 6. Matrícula de instructores del diplomado

Matrícula de instructores

Instructores Miembros de la comisión de 
tutorías del PIT

Responsables de otros depar-
tamentos vinculados al PIT

29 22 7

Conclusiones generales y propuestas 

Con base a los resultados anteriores se propone lo siguiente:
• Por ser la primera edición del diplomado se formó tanto a responsables de tutorías como tutores lo cual dio menos 

margen para aumentar el número de docentes-tutores.
• Las ediciones siguientes solo serán para formar docentes-tutores, un grupo por Unidad Regional de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.
• Seguir implementando el diplomado de la acción tutorial con una meta a alcanzar del 20 por ciento de la matrícula 

total de tutores, extendiendo el diplomado a dos ediciones de docentes-tutores (cada semestre) y una edición de re-
sponsables de tutorías por ciclo escolar.

• Capacitar al personal de Responsables de Tutorías de nuevo ingreso.
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Resumen

Armonizar el proceso de Tutoría con la atención a la diversidad hacia el logro de la equidad educativa requiere de un creciente 
compromiso organizacional.

Es responsabilidad de las instituciones educativas diseñar e implementar estrategias para generar accesibilidad a su proceso de 
formación para la vida.

En el caso particular de las de educación superior, como proveedoras de profesionales a distintas áreas sociales, están obligadas 
a adaptar sus normativas de acuerdo a los preceptos gubernamentales que prevalezcan. 

Uno de los más controversiales en México, corresponde al logro de una educación de calidad, mismo que requiere «robustecer 
el capital humano y formar hombres y mujeres comprometidos con una sociedad justa y próspera». (República, 2015)

En el caso específico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, para contribuir a la inclusión 
y la equidad educativa, desarrolla el proyecto «Educación de calidad en el I.T.E.S.R.C. para la atención incluyente a migrantes, 
alumnos con capacidades sobresalientes y a personas en situación de discapacidad», con la premisa central de satisfacer las 
necesidades de los citados grupos vulnerables a través de la reestructuración de su tutoría. El mecanismo central del programa 
lo constituye la formación del tutor como garante de la equidad educativa.

Introducción

A lo largo de la historia, las instituciones educativas se han adaptado a las condiciones sociales y políticas predominantes. Lo ante-
rior porque es necesario formar profesionales para la vida, que satisfagan las necesidades de una sociedad en constante evolución.

En el caso de México, el fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención a la diversidad surge como una iniciativa 
a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En dicho plan se establecen prerrogativas para orientar el trabajo de las distintas organizaciones educativas hacia el desarrollo de 
alternativas que permitan educar con calidad y equidad al creciente número de estudiantes que presentan habilidades person-
ales o condiciones culturales diferentes al promedio de la población y que han sido objeto de exclusión del servicio educativo 
y por ende, de una participación activa en la vida económica, social, política y cultural de sus comunidades. (Colombia, 2008)

Transformar a las instituciones para conseguir un servicio educativo inclusivo de calidad, debe partir de la homologación de 
conceptos que permitan a los diferentes actores de la comunidad establecer una comunicación efectiva a lo largo del proceso 
y comprender la metodología propuesta en el modelo de formación.

Aunado a lo antepuesto y acorde a las exigencias actuales, el sistema de educación ha reformado su Modelo Educativo, añadi-
endo inclusión a sus procesos como variable a considerar en el diseño de las estrategias de enseñanza, así como en la dinámica 
de trabajo de sus instituciones adscritas.

Como señalan inicialmente el apartado IV del Nuevo Modelo Educativo, «México es un país marcado por profundos contrastes, 
exclusiones y desigualdades que limitan el desarrollo del potencial físico, social y humano necesario para mejorar las condicio-
nes de vida y el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto». 

En el sistema educativo existen rezagos históricos, importantes inequidades y complejos desafíos de ex-
clusión y discriminación que deben ser atendidos. Sólo de esa manera se puede hacer realidad el nuevo 
planteamien
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to pedagógico en todas las escuelas del país y lograr que todos los estudiantes, sin importar su género, 
origen étnico, cultural, o condición de discapacidad, tengan una educación de calidad y desarrollen su 
máximo potencial. (SEP. Secretaría de Educación Pública, 2017)

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, I.T.E.S.R.C. como institución de educación superior 
tecnológica suscribe el proyecto educación de calidad en el I.T.E.S.R.C. a través de la atención incluyente a migrantes, 
alumnos con capacidades sobresalientes y personas en situación de discapacidad ante el Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa, para establecer un eje de trabajo en el marco de la atención a la diversidad.

El proyecto mencionado tiene el propósito de generar apertura y oportunidades para estudiantes migrantes del extranjero, 
además de proporcionar atención tutorial específica a alumnos con aptitudes sobresalientes, así como establecer las condicio-
nes necesarias para la formación integral de alumnos con discapacidades motriz, visual o auditiva.

El desarrollo del mismo resalta el reconocimiento a la pluralidad de condiciones del alumnado que ingresa al I.T.E.S.R.C. y que 
requiere de atención puntual para el desarrollo de sus potencialidades.

El principal esfuerzo, que se expondrá en los siguientes apartados, lo constituye la capacitación del personal docente en el ejer-
cicio de la tutoría académica en un contexto de inclusión y equidad educativa.

Desarrollo

Según el Ministerio de Educación de Colombia, «la inclusión significa atender con calidad y equidad a las necesidades comunes 
y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar con estrategias organizativas que ofrezcan respues-
tas eficaces para abordar la diversidad». 

De manera ética debe considerarse la inclusión como un asunto de derechos y de valores y unas estrate-
gias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada reflejada en el 
reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y, en consonancia, la oferta 
de diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las competencias, así como el 
asumir de manera natural, que los estudiantes van a alcanzar diferentes niveles de desarrollo de las mis-
mas. (Colombia, 2008)

La labor específica de la tutoría es proporcionar un acompañamiento específico al alumnado, independientemente de su 
condición social, situación familiar, económica, origen étnico, entre otros factores de riesgo. Tiende a orientar al alumno a fin 
de potencializar sus competencias para prepararle para la vida e integrarse a la sociedad de la que es parte con una función 
determinada.
Considerar como factores de riesgo a nivel ingeniería a considerar en la atención tutorial se encuentran: la inclusión de migran-
tes repatriados del país vecino de Estados Unidos de América, la incorporación de alumnos con capacidades sobresalientes así 
como a personas en situación de discapacidad. Lo anterior como compromiso establecido por parte del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, I.T.E.S.R.C. 

Es importante hacer mención que esto representa un reto de gran magnitud que requiere el establecimiento de un índice de 
inclusión propio, encaminado al logro de los siguientes objetivos:

• Generar apertura y oportunidades para estudiantes migrantes del extranjero, a fin de que continúen con sus estudios 
en el I.T.E.S.R.C.

• Proporcionar una atención tutorial específica a alumnos con aptitudes sobresalientes, a través del equipamiento y 
material didáctico que potencialice sus capacidades.

• Establecer las condiciones mínimas necesarias para la incorporación y formación integral de alumnos con discapacid-
ades motriz, visual o auditiva, así como también para las instituciones de educación básica cercanas a la institución, y 
que requieran de la utilización del equipo especializado disponible.

En las secciones siguientes se exponen los esfuerzos realizados en materia de equidad educativa, así como las actividades de-
scritas en el índice de inclusión, para dar coherencia y certidumbre al proceso de atención tutorial.

Educación inclusiva
Como expresan Booth y Ainscow (2000), la inclusión:
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• «En educación implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes y para reducir su exclusión, en la cultura, 
la Currícula y las comunidades de las escuelas».

 Lo cual condiciona al I.T.E.S.R.C. a replantear algunas de sus actividades para que sean accesibles a todos los estudiantes 
sin distinción.

• «Implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender la diversi-
dad del alumnado de su localidad».

 En el I.T.E.S.R.C. se reafirma el compromiso con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, a través de la ad-
ecuación de estrategias de enseñanza atendiendo a la multiplicidad de necesidades del alumnado.

• «Se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo 
aquellos con discapacidad o etiquetados como con Necesidades Educativas Especiales».

 Como se indicó al inicio de la sección, es prioridad para el I.T.E.S.R.C. la atención tutorial de al menos los 3 grupos vul-
nerables citados, con apertura para la incorporación de otros en un futuro.

• «La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en particular pueden servir para 
revelar las limitaciones más generales de la escuela a la hora de atender a la diversidad de su alumnado».

 La adscripción al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa nacional, fue una iniciativa del personal responsable 
de la Coordinación Institucional de Tutoría del I.T.E.S.R.C. para recibir apoyo financiero con el propósito de continuar con 
la transición del modelo escolar hacia la inclusión de otros grupos vulnerables, y no exclusivamente de las personas en 
situación de discapacidad como en 2016.

• «La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos».
 El contexto educativo del I.T.E.S.R.C. se verá enriquecido ampliamente con las aportaciones de alumnos provenientes 

de otros países y culturas. El alumnado con capacidades sobresalientes al cual se genere atención específica para el 
desarrollo de sus potencialidades se sentirá motivado y le será más fácil acceder a nuevas oportunidades de desarrollo 
profesional extramuros.

 El trabajo con las personas en situación de discapacidad continúa impulsándose, como reconocimiento al acceso a la 
educación como derecho humano universal, para todas las personas sin distinción. La infraestructura institucional ha 
cambiado con la premisa de que un diseño arquitectónico que no es accesible, es un mal diseño.

Cursos de acción
Las actividades a realizar para encaminar al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, I.T.E.S.R.C. 
hacia la inclusión y la equidad educativa son las siguientes:

• Capacitar al personal para conocer al alumnado migrante así como su sistema educativo de origen, a fin de generar 
estrategias para homologarlo o adaptarlo al sistema tecnológico al que se encuentra adscrito el I.T.E.S.R.C.

• Generar a través de la tutoría, estrategias para lograr la integración efectiva de los alumnos migrantes a las actividades 
de formación académica.

• Organizar programas de formación continua para el personal docente, a fin de que éste establezca una adecuada rel-
ación pedagógica con el estudiante.

Como acciones finiquitadas se señalan:
• La capacitación del personal docente tutor en materia de inclusión, así como la incorporación de al menos 8 docentes 

al programa de posgrado de Educación Media Superior, para profesionalizarse en materia pedagógica.
• Diseño de estrategias de enseñanza inclusivas por parte del personal docente tutor, para el fortalecimiento del Pro-

grama Institucional de Tutorías con el propósito de lograr una formación integral.
La idea de inclusión y equidad educativa es posible únicamente a través del compromiso del personal docente, debidamente 
concientizado en el reconocimiento a la diversidad y la atención pertinente a los distintos grupos vulnerables a los que pudiere 
pertenecer el alumno.

Conclusiones

• La equidad educativa es alcanzable con el establecimiento de normativas de observancia obligatoria por parte del personal 
docente tutor. Según el Ministerio de Educación de Colombia (2008) ofrece las ventajas de:

• «La corresponsabilidad entre diferentes sectores del estado y la sociedad civil para asumir el proceso de inclusión, bajo 
parámetros de calidad».

• Actualmente a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reafirman las condiciones de inclusión en las 
instituciones.

• «La toma de conciencia del valor de la diversidad en el proyecto educativo institucional de todos los estamentos de la 
comunidad educativa como familias, estudiantes, docentes y directivos docentes».

• A través de campañas de concientización y el reconocimiento de la propia vulnerabilidad como seres humanos, de quienes 
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están relacionados con el proceso educativo.
• «La optimización de los recursos materiales y humanos existentes, en particular, de los conocimientos y experiencia de 

cada docente, directivo docente y familia».
 Se buscan recursos para adaptar las instalaciones, mas el esfuerzo mayor lo constituyen las estrategias de inclusión 

derivadas del ingenio de quienes las implementan.
• «El diseño de prácticas efectivas, la importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre el estudiantado), la 

organización de los ambientes de aprendizaje que responden a las necesidades de todos los estudiantes y los acuer-
dos en relación con los criterios de evaluación y de indicadores en el seguimiento, planteados para que todos puedan 
participar y acceder al aprendizaje».

 Para determinar que estrategias son adecuadas, se añade una responsabilidad adicional al proceso docente: la de efec-
tuar un diagnóstico más específico de las situaciones de riesgo en las cuales pudiere estar su alumnado.

En general, la formación del tutor y sus cualidades humanas son las que le facultan en el ejercicio de su actividad docente para 
adaptarse al modelo de trabajo de inclusión.

Del docente y de las gestiones efectuadas por el personal directivo, dependerá netamente el logro de una equidad educativa, 
con el consecuente reconocimiento a la diversidad.

Para convertirse en una Institución inclusiva, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera debe crear 
una cultura de aceptación y convivencia entre el alumnado, personal y padres de familia; ejerciendo el principio de igualdad de 
oportunidades.
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Resumen:

El presente trabajo da a conocer la forma de abordar el Programa de acción Tutorial PAT que se promueve en la Unidad Aca-
démica Preparatoria La Cruz, en relación a las actividades que realizan los tutores junto con el acompañamiento de los asesores 
pares, desde una perspectiva de apoyo y seguimiento en la formación integral del estudiante universitario que contribuya a 
disminuir los índices de reprobación y deserción escolar. Así como el apoyo a los bachilleres para orientarlos en las dificultades 
que presenten en su vida escolar y personal. Además, se recomiendan algunas estrategias empleadas para disminuir el índice 
de reprobación y deserción estudiantil. 

Palabras claves: estudiantes, acompañamiento, asesor par, reprobación, deserción. 

Introducción:

A nivel Nacional es urgente la formación integral de millones de mexicanos, que día con día se esfuercen por prepararse en un 
esquema de calidad, el cual les permita a los jóvenes desarrollar valores, actitudes positivas ante la vida, ideales, trabajar con 
orden, honradez y responsabilidad. Los jóvenes sinaloenses necesitan ser educados para la vida como dijo Seneca, necesitan 
estar preparados, para la sociedad y el mundo globalizado.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Currículo 2009 esta adecuado con la exigencias de la globalización y con la políticas 
educativa nacional, específicamente la Reforma Integral de la Educación Media Superior, la Universidad realizo ajustes pertinen-
tes en función de las necesidades propias de la UAS y de la sociedad, en este sentido el Currículo (2009) menciona que el perfil 
del egresado debe adquirir competencias genéricas, disciplinares y básicas extendidas; esto se puede observar al interior de 
cada asignatura, el cambio es esencialmente pedagógico. 

En este sentido La Universidad Autónoma de Sinaloa se comprometió atender la demande estudiantil en el nivel Medio Supe-
rior, en términos de equidad, calidad y cobertura. Lograr atender con calidad no es tarea fácil, de aquí la importancia de tomar 
en cuenta los diferentes contextos del estado de Sinaloa, por ello se debe tomar en cuenta la estructura social, el nivel socio-
económico, trabajo y finalmente el medio domestico. Según Alcalá M. (1999) Es relevante estar en sintonía con el entorno, el 
pueblo presenta el espacio sociocultural inmediato, son rasgos que se deben tomar en cuenta, con la finalidad de engarzar lo 
que sucede en el aula, con lo que acontece en el exterior, es decir no debemos aislar la escuela de la vida.

Ahora bien, Preguntémonos ¿Qué pasa con los jóvenes que no se forman para la vida?, ¿Qué no se encuentran en el interior 
de las aulas desarrollando hábitos?, lamentablemente estos jóvenes son más propensos a caer en ambientes nada productivos 
para la sociedad, generando malestares sociales, como lo son la delincuencia organizada, alcoholismo, drogadicción, pandil-
lerismo alcoholismo, etc. Ante esta situación es apremiante que tanto docentes como dirigentes de las instituciones educativas 
desarrollen estrategias para evitar esta situación. Al respecto en la Unidad académica preparatoria La Cruz, Extensión El Saladito, 
se trabaja para que los jóvenes se formen para la vida y evitar que los bachilleres reprueben y estos resultados desalentadores 
incidan en la deserción estudiantil. 

Es importante destacar que algunas de las causas de deserción escolar están relacionadas con el nivel socioeconómico, ya que 
los jóvenes requieren apoyar económicamente a sus familias, puesto que se vive en un medio rural, otra de las causas es el ma-
trimonio a temprana edad de los adolescentes que se atienden en este plantel educativo. 
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Desarrollo 
A) Fundamento teórico
Para realizar una intervención educativa adecuada es necesario saber que el contexto es agropecuario, por ende, los jóvenes 
que asisten a la institución realizan actividades de este rubro, junto a ello se deben considerar las circunstancias que rodean a los 
estudiantes, como lo son intereses y expectativas del bachiller. El contexto de La Unidad Académica Preparatoria La Cruz (cuenta 
con 4 extensiones, Potrerillos, Laguna de Canachi, Jacola y El Saladito), se alimenta de una población multicultural y multiétnica, 
sus habitantes provienen de 6 estados diferentes y 3 grupos indígenas diferentes. Sus valores y tradiciones son múltiples y se ven 
reflejadas en los contrastes culturales, sociales y económicos, se observa un grave deterioro de tejido social. 

Segú Gairín J. (2005) «La importancia de los tejidos sociales, de la red de la interacción colectiva, de todas aquellas tradiciones 
y experiencias que hacen crecer el sentido de responsabilidad colectiva sobre los espacios y los problemas colectivos, generan 
relaciones reciprocas de confianza y convivencia». Los jóvenes que están en edad de acudir al bachillerato, cuando llegan a un 
lugar nuevo les cuesta trabajo adaptarse, ya que no cuentan con el apoyo moral y emocional que les brindas las personas a las 
que han dejado, esta es una de las características de los alumnos que pertenecen a la comunidad. 

Por otro lado, de acuerdo con Vigotsky y Luria (1999), menciona que los procesos mentales se originan y desarrollan en los 
procesos socioculturales y en la interacción que se da entre jóvenes de la misma edad, de los cuales aprenden lenguaje, formas, 
maneras de expresión y también formas de enfrentar la vida. En esta teoría se destaca el apoyo que ofrecen los estudiantes 
aventajados como mediadores del aprendizaje de aquellos aprendices con mayor dificultad. En otras palabras, el asesor par fa-
cilita que sus compañeros se apropien del conocimiento en un clima de respeto, de camaradería, de interacción entre alumnos.

B) Fundamento metodológico 
Atender a todos los jóvenes que llegan a la Extensión El Saladito no ha sido fácil, ya que los grupos son numerosos por la de-
manda del lugar, es por ello que en La Preparatoria La Cruz se inicio el programa de tutorías en el año 2006, con el objetivo de 
aumentar la eficiencia terminal, disminuir el índice de reprobación y deserción, logrando así mejorar los índices de calidad edu-
cativa; pero sobretodo el desarrollo integral de los alumnos, que se ve reflejado en la calidad de vida de los mismos que egresan 
del bachillerato e ingresa a un nivel superior.

Este trabajo muestra la forma de trabajo del programa de tutorías, esencialmente por parte de los tutores y en el acompaña-
miento que realizan los jóvenes asesor par en el interior de las aulas, así como las acciones y propuestas a considerar como 
vertiente para la educación centrada en el estudiante.

Por tal efecto, una de las estrategias que ha desarrollado la extensión El Saladito es ofrecer a la comunidad estudiantil la opción de:
• Una mejor interacción a partir del primer contacto que se realiza con los jóvenes de nuevo ingreso a través de los cursos de 

inducción donde se da a conocer el reglamento de Régimen interno y el programa institucional de tutorías. En este primer 
momento se aplica a los alumnos una serie de instrumentos con la finalidad de poder ayudarle durante el ciclo escolar, 
estos instrumento son inventario de estilos de aprendizaje y orientación motivacional el cual es un instrumento para evaluar 
estrategias de aprendizaje EDAOM, Instrumento para evaluar hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje HEMA Y 
instrumento de Evaluación de los aprendizaje de programación neurolingüística EA_ PNL. 

• En un segundo momento son analizados e interpretados los instrumentos de manera individual, el cual es parte del expe-
diente único.

Un ejemplo de interpretación de un alumno son los siguientes instrumentos:
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• De tal forma que, para el mes de septiembre, se conocen los estilos de aprendizaje del grupo, hábitos de estudio, 
el sentido de responsabilidad ante las tareas, así como su nivel de autoestima. Tener estos instrumentos a tiempo le 
permite al tutor moldear a los jóvenes, trabajar con las metas que se propone el propio alumno y aplicar estrategias 
adecuadas.

• Se identifican alumnos con mayor rendimiento académico, enseguida se realiza una reunión para informar sobre las fun-
ciones de los asesores pares, así como la sensibilización a cada alumno, para que acepte con responsabilidad su nuevo rol 
y se esfuerce por fortalecer sus competencias y las de sus compañeros en un clima favorable. Un papel importante del 
tutor debe ser contribuir al crecimiento personal y académico de los asesores par, para que los mismos logren desarrollar 
habilidades académicas que inspiren confianza a sus pares. 

• Es importante destacar el rol del asesor par, ya que facilitara el trabajo colaborativo en la generación de aprendizaje, par-
tiendo del intercambio de experiencias, conocimientos y habilidades, en el proceso de identificación, coadyuvando a que 
los conocimientos adquiridos tengan sentido para los estudiantes.

C) Resultados 
Se atiende a un 100 % de alumnos en el programa de tutorías, los tutores se encuentran inmersos en su función y buscan que 
los tutorados obtengan asesoría extra-clase.

En el caso muy particular de primer año se cuenta con 10 asesores, los cuales se encuentran comprometidos con sus respon-
sabilidades y hasta cierto punto se preocupan por los resultados de sus pares. 

Se da un seguimiento puntal a los jóvenes de primer año ya que los resultados muestran que la mayor deserción se da en el 
primer y segundo semestre. Al inicio del ciclo escolar 2013-2014 ingresaron al aula de primer año 63 alumnos, de los cuales de-
sertaron 8. A través de la aplicación de la ficha de deserción nos es posible dar seguimiento a los alumnos que no se encuentran 
con nosotros ya que desafortunadamente no se tiene una base confiable de su ubicación.
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Referente a los alumnos del ciclo 2014-2015 ingresaron 48 alumnos, de ellos solo dos alumnos no se encuentran con nosotros, 
ya que uno de ellos fue por cambio de residencia y se encuentra estudiando en otra escuela, y el otro joven deserto por cuestio-
nes de salud. Se puede decir hasta ahorita que el 95 % permanece en el aula.

El índice de deserción fue de 13 % en primer año en el ciclo escolar 2013-2014, de estos alumnos 4 contrajeron matrimonio, dos 
fueron cambio de escuela, y dos se dieron de baja por inasistencia al aula y por ende no aprobaron las materias. De lo anterior 3 
jóvenes lograron ingresar nuevamente a las aulas.

Acciones 

Se identificaron a los alumnos potenciales para el desarrollo de la asesoría par, mismos con los que se les dio a conocer el pro-
grama de asesores par, y la importancia de su rol dentro del programa institucional de tutorías.

A través de la tutoría grupal se identificaron alumnos que requieren atención para posteriormente ser canalizados a tiempo, a 
través del software evaluaciones SACE, elaborándose así un expediente único del alumno, en el cual aparece el concentrado de 
faltas de conducta, canalizaciones, aspectos destacables, el desarrollo de las competencias, faltas de asistencia y sus respectivas 
calificaciones. Un ejemplo de ello es el siguiente:

Este expediente único del alumno nos permite detectar a tiempo alumnos potenciales 

A través de este expediente único del alumno, se detectan alumnos probables de abandono escolar, nos permite conocer: es-
tudiantes faltistas, desarrollo de las competencias genéricas, reprobación, lo cual se ve reflejado en sus resultados académicos. 
Posteriormente se da seguimiento a la canalización, a través de asesorías por parte del tutor, asesor par, y el orientador educativo. 
Así como de la oportuna reunión con padres de familia la cual permitió informar y hacer compromiso sobre las dificultades que 
esta presentado el alumno al interior del aula.

Por otro lado, los instrumentos aplicados permitieron conocer las características de nuestros alumnos, para poder brindarles 
ayuda a los que así lo requirieron. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de los instrumentos, se detectó que los jóvenes 
no cuentan con hábitos de estudio, rara vez expresan dudas al docente, muy pocos alumnos cuentan con un horario para reali-
zar tareas y otras actividades relacionadas con su educación. Sin embargo, las metas de aprendizaje que se proponen al inicio 
del semestre presentan grandes expectativas para el bachiller.

De aquí la importancia de intervenir a tiempo, y fomentar la empatía entre los jóvenes asesores par, promover la interacción 
y fortalecer lazos de amistad para que se genere la confianza y compromiso por parte del alumno que requiere apoyo. Permi-
tiendo que los jóvenes asesores formen parte del aprendizaje que requiere cada estudiante. Aunado a esto la Motivación de los 
asesores par jugo un papel importante al interior de las aulas, debido a que forman parte importante del acompañamiento y 
asesoramiento de los alumnos que requieren ayuda.

Al desertar un alumno se le da un seguimiento mostrando un interés por ellos y hacerles saber que forman parte de la comu-
nidad estudiantil, hacer comprender al joven que el matrimonio no impide el seguir preparándose académicamente, y esto ha 
permitido la permanencia de 8 jóvenes que contrajeron matrimonio no abandonen sus estudios de bachillerato.

La capacitación oportuna de los diferentes programas de beca como el Yo no Abandono, BECASIN, Oportunidades entre otras 
ha permitido que los tutores y asesores par orienten a los jóvenes que requieren apoyo económico, permitiéndoles mejorar las 
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condiciones vulnerables en que viven, cabe destacar que un gran porcentaje de alumnos cuenta con beca de oportunidades y 
un porcentaje del 95 % de la matrícula de la unidad académica extensión El Saladito cuenta con un apoyo económico.

Conclusiones 

En base a los resultados que presenta el (Sistema Administrativo de Control Escolar) SACE, en cuanto a deserción académica en 
los últimos años se observa una estrecha relación con los elevados índices de reprobación en algunas materias, y disminución 
gradual en función del tiempo y compromiso que hacen los tutores junto a los asesores par en pro de la calidad educativa.

El expediente único del alumno permite revisar kardex académicos y detectar a tiempo problemas de bajo nivel académico, 
relacionados con ausentismo, problemas de autoestima, o psicológicos, en este expediente se encuentra la interpretación de 
los instrumentos EDAOM, HEMA entre otros, pieza clave para apoyar a nuestros bachilleres.

El éxito del PAT en cualquier unidad académica está muy relacionado con el nivel de compromiso de los tutores y asesores pares, 
en la medida del apoyo a la formación integral del estudiante, ya que este plan de acción nos dará los lineamientos a desarrollar 
dentro del programa de tutorías enfocado a las necesidades académicas de la institución. Parte importante de este programa es 
el apoyo que brinda el asesor par, ya que sin esta figura sería complicado entablar una relación empática entre tutor y alumno, y 
este ayuda a generar esa confianza entre iguales, lo cual genera una mayor fluidez en el aprendizaje del compañero que apoya. 

De este modo la unidad académica preparatoria la cruz, a través de la extensión SALADITO, coadyuva en la mejora de la calidad 
educativa de sus bachilleres, aplicando diversas estrategias mencionadas anteriormente, sin dejar a un lado la importancia del 
rol que desempeña el asesor par en la disminución del índice de reprobación y deserción. 

Propuestas 

A principios de septiembre analizar e interpretar los instrumentos de manera individual, el cual forma parte del expediente 
único, para tener a tiempo una radiografía de los alumnos de cada grupo en cuanto a su formación académica 

Alimentar el expediente único del alumno a través de la trayectoria escolar, conducta, control de asistencia, kardex, informe de 
tutorías y canalizaciones. 

Realizar reuniones con los padres de familia, al inicio, mitad y final del semestre, llama la atención la preocupación que tienen 
los padres de familia por que sus hijos tengan una mejor preparación que ellos, en gran medida estas reuniones contribuyen a 
mantener una relación muy estrecha con los padres de familia ya que son piezas clave para que los alumnos puedan cumplir 
con sus metas.

Integración de círculos de lectura sobre temas de autoestima y mejora personal los cuales han ayudado significativamente a la 
aceptación personal de los alumnos y sobre todo evitar la deserción particular de 2 jóvenes.

El seguimiento adecuado de las estudiantes que contraen matrimonio entre 14-17 años a través de la motivación de las jóvenes 
permite la permanencia en las aulas. 
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El Desarrollo del pensamiento crítico durante la formación docente:
percepciones estudiantiles

Eje temático: La Tutoría en el marco de la equidad educativa. Estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar
Nivel educativo: Educación Superior/Licenciatura
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Resumen: Esta ponencia presenta resultados preliminares correspondientes a una investigación que se llevó a cabo desde el 
PIT de la Escuela, que busca explorar el desarrollo del pensamiento crítico durante la formación docente inicial en una escuela 
normal del estado de Baja California con el propósito de proponer acciones tutoriales estratégicas, para el desarrollo del Pensa-
miento Crítico en los estudiantes normalistas. Para ello, se desarrolló un estudio de tipo interpretativo mediante métodos mixtos. 
Se aplicó una encuesta a 137 alumnos, seguido de una entrevista semiestructurada a 30 estudiantes de las licenciaturas en edu-
cación primaria y preescolar de tercero, quinto y séptimo semestres, entre los meses noviembre y enero del ciclo escolar 2017-
2018. Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante SPSS versión 25, mientras que para los datos de la entrevista se 
desarrolló un análisis temático clásico. Los resultados ofrecen hallazgos importantes para la institución en donde se desarrolló 
el estudio, pero también, pautas o puntos de reflexión relevantes para los diferentes agentes relacionados con la formación 
docente en el plano nacional en México. Dicha in

Introducción 

La agenda educativa 2030 de UNESCO establece la habilidad de orden superior conocida como; Pensamiento Crítico, entre una 
de sus metas a lograr con respecto a los procesos de aprendizaje de los estudiantes durante su trayecto escolar en educación 
obligatoria y formación profesional. A su vez, la reforma 2012 correspondiente a los programas de estudio de Licenciatura en 
Educación Preescolar y la Licenciatura Educación Primaria, desarrollada por DGESPE, sitúan al Pensamiento Crítico como un ras-
go deseable a lograr, con relación al perfil de egreso de los futuros docentes en México. Lo anterior, indica que existe consenso, 
por lo menos de manera general, con respecto a la relevancia de trabajar el Pensamiento Crítico en los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes del sistema educativo nacional. Sin embargo, junto con el conceso anterior, emergen una serie de preguntas y 
cuestionamientos en torno al mismo. Es decir, si bien hay un acuerdo en que el pensamiento crítico debe ser un ideal a lograr, o 
un objetivo de aprendizaje a alcanzar, lo que se entiende por Pensamiento Crítico, sus elementos, quehacer, las formas de traba-
jarlo, las condiciones existentes bajo las cuales se espera que se ejecute su logro, entre otras cuestiones, son temas que merecen 
la atención y los reflectores de los académicos e investigadores que conforman parte de la comunidad de la formación docente 
en México. El Pensamiento Crítico puede entenderse de diferentes maneras, y desde diversos enfoques, lo que lo convierte en 
tema profundamente problemático. 

Desarrollo 

El panorama que se describe en los párrafos previos, nos invita a reflexionar sobre el trabajo que conlleva el desarrollo del 
Pensamiento Crítico durante los procesos de formación docente inicial en las escuelas normales. Dicha tarea, es sumamente 
compleja debido a los diversos y múltiples sujetos involucrados, entre ellos; los docentes de las instituciones formadoras o es-
cuelas normales, los directivos, los programas de estudios, los estudiantes, las comunidades en donde se sitúan las instituciones, 
los usos y costumbres históricos de los propios procesos de formación, los hábitos, entre otras cuestiones. Con el propósito de 
entrar en debates y conversaciones teóricas con las situaciones problemáticas ya señaladas, se decidió desarrollar un proyecto 
de investigación en diferentes etapas, que se trabajó con los sujetos de estudio mencionados en el párrafo anterior. La presente 
ponencia corresponde a la primera fase de investigación, misma que explora las percepciones de los estudiantes de una escuela 
normal en Baja California, con respecto al desarrollo del pensamiento crítico en ellos, durante su formación profesional. Para 
guiar la primera parte del estudio, se establece la siguiente pregunta de investigación: Pregunta de investigación fase I: ¿Cuáles 
son y en qué consisten las percepciones de los estudiantes de las licenciaturas en educación preescolar y educación primaria 
del ciclo escolar 2017-2018 de la escuela normal BENE, con respecto al desarrollo del pensamiento crítico en su persona durante 
su formación profesional?

Marco Teórico 

Moreno & Villaseñor (2016) desarrollan una distinción entre las nociones de pensamiento crítico y pedagogía crítica. Argumen-
tan que, la primera es adoptada a partir de los años 80’s por las grandes reformas educativas globales, y se concibe como una 
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habilidad cognitiva de orden superior. Mientras que la segunda, emana de los ejercicios intelectuales de la Teoría Crítica, inspi-
rada y fecundada por ideas de la escuela de pensamiento de Frankfurt, subyacentes en principios Marxistas, históricos, políticos 
y emancipadores. Ambas concepciones mencionadas en el párrafo anterior tienen un lugar en el campo de la educación, y hay 
espacios en donde coexisten y comparten tareas comunes, sin embargo, para este caso particular, es importante identificar y 
clarificar a cuál de ellas se refiere la agenda 2030 de UNESCO y la reforma curricular 2012, debido a que pueden existir confu-
siones. Con respecto al Pensamiento Crítico, la DGESPE establece como competencia genérica dentro del perfil de egreso de 
la educación normal lo siguiente: Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. 
(SEP, 2012, p.3) Por su parte, la UNESCO establece dentro de su agenda 2030 como Cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable 
(ODS 4-Educación 2030); garantizar que todas las personas adquieran una salida base de conocimientos, desarrollen un pensa-
miento creativo y critico y habilidades para la colaboración, y estimulen su curiosidad, valor y resiliencia (UNESCO, 2017, p. 26). 
La UNESCO fija el Pensamiento Crítico como una meta a lograr, sin embargo, falla al proveer una definición pública, accesible, 
concisa, especifica y detallada de lo ellos conciben como Pensamiento Crítico. Por su parte, la DGESPE promueve como ideal, el 
logro del Pensamiento Crítico en sus estudiantes, cuya finalidad, de acuerdo con lo que publican en el programa de estudios es; 
la toma de decisiones, y entre sus elementos o acciones a poner en práctica se encuentran; abstracción, análisis, síntesis, resolu-
ción de problemas, distinguir hechos, opiniones, valoraciones, y la aplicación de conocimientos. De acuerdo con los dos párrafos 
anteriores, tanto la UNESCO como la DGSPE se refieren a Pensamiento Crítico como una habilidad cognitiva de orden superior, 
cuya tarea es despolitizada, dejando como ideal una acción casi instrumental. Dentro del campo del estudio del Pensamiento 
Crítico, la literatura especializada nos ofrece elementos para elaborar una concepción más compleja de la que nos ofrece DGSPE 
y UNESCO. Por ejemplo, Elder (2007) argumenta que: El pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido, 
o problema, en el cual el pensador mejora la calidad de su pensamiento a través de las habilidades de analizar, evaluar y reconstruir. El 
pensamiento crítico es autoguiado, autodisciplinado, intenta razonar mediante los niveles más altos de calidad, de manera imparcial. 
Las personas que piensan críticamente intentan vivir constantemente de forma racional, razonable y con empatía. Son muy conscien-
tes del defecto inherente de la naturaleza del pensamiento humano cuando no se controla. [...] Usan las herramientas intelectuales que 
el pensamiento crítico ofrece, como conceptos y principios que les permitan analizar, evaluar y mejorar los procesos de pensamientos. 
Trabajan diligentemente para desarrollar virtudes de la integridad intelectual, humildad intelectual, la cortesía intelectual, empatía in-
telectual, el sentido intelectual de la justicia y la confianza en la razón. (Pg.1) Así mismo Sternberg, (1986): Astleitner , (2002): Hawes, 
(2003) plantean otros elementos o acciones que asociada con el desarrollo del Pensamiento Crítico son: elaborar preguntas 
clarificadoras, analizar la calidad de los argumentos, responder preguntas que retadoras, claridad, Exactitud, Precisión, Relevan-
cia, Amplitud y Lógica, preocupación por solidez y justicia y ser de mente abierta. Los elementos o acciones mencionados en los 
párrafos anteriores, fueron extraídos de la literatura especializada, y fueron utilizados para la elaboración de las preguntas de los 
dos instrumentos de recolección de datos. En la siguiente sección se ofrecen mayores detalles. 

Metodología 

El objetivo general del presente estudio consiste en explorar las características y condiciones del desarrollo de la habilidad cog-
nitiva de orden superior conocida como pensamiento crítico, a partir de las percepciones de los sujetos involucrados durante 
la formación docente inicial en la Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna; BENE. Debido a que se trata de un 
proyecto ambicioso y extenso, para la presente ponencia solamente es posible abordar la primera fase de investigación, enfo-
cada en los estudiantes. El objetivo específico de la primera fase de investigación consiste en; dar cuenta de las percepciones de 
los estudiantes de las licenciaturas en educación preescolar y educación primaria del ciclo escolar 2017-2018 con respecto al de-
sarrollo del pensamiento crítico en su persona durante su formación profesional. El estudio se inscribe dentro de la tradición fi-
losófica de investigación conocida como, interpretativa. Emplea métodos, técnicas y elementos tanto cuantitativos y cualitativos 
para la recolección y análisis de la de la información recabada, por lo tanto, se puede considerar como un estudio de métodos 
mixtos o metodología mixta. Se utilizaron dos técnicas para la recolección de datos; encuesta y entrevista. Para la encuesta, se 
elaboró un cuestionario compuesto por 28 preguntas, de las cuales 19 son de respuesta de opción múltiple (escala tipo Likert), 
siete de respuesta de opción múltiple y dos dicotómicas. En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento, los ítems cuyas 
variables son ordinales (19) obtuvieron un Alpha de Cronbach (α = .88). En cuanto a la entrevista, se elaboró un guion semies-
tructurado con cinco preguntas abiertas. Las preguntas e interrogantes de ambos instrumentos se diseñaron a partir de los ele-
mentos, características y acciones relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico, de acuerdo con la literatura consultada 
(Sternberg, 1986: Astleitner , 2002: Hawes, 2003). La aplicación de los instrumentos se desarrolló en dos fases. La primera, durante 
el mes de noviembre del 2017, en donde se aplicó una encuesta a la totalidad de estudiantes de tercero, quinto y séptimo se-
mestres de las licenciaturas en educación primaria y educación preescolar inscritos en ciclo escolar 2017-2018 en la Benemérita 
Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna; BENE. El instrumento fue aplicado por el Responsable encargado del Programa 
Institucional de tutorías. Previo a la aplicación, se realizó una invitación oral a los estudiantes para que contestaran de manera 
voluntaria el instrumento. El llenado del mismo, fue por impreso y de manera grupal, con una duración de entre 15 y 20 minutos 
por grupo. Para la segunda fase, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, presenciales y orales, entre los meses diciembre 
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2017 y enero 2018, con 30 estudiantes de los tres semestres y de las dos carreras ya antes mencionadas. Las entrevistas fueron 
conducidas también por el encargado del departamento de tutorías, con una duración de entre 10 y 20 minutos con cada par-
ticipante. El procesamiento de la información recolectada se desarrolló a mediados del mes de enero del 2018. Con respecto a 
la encuesta, se produjeron frecuencias para cada ítem por medio del SPSS versión 25. Además, se realizaron pruebas estadísticas 
denominadas; Chi-cuadrado, entre diferentes variables, con la finalidad de examinar relaciones significativas entre los diferentes 
grupos y sus respuestas. En cuanto a las entrevistas, se procedió a realizar los guiones, y elaborar un análisis temático clásico. 

Resultados 

Participaron en total 137 estudiantes, de los cuales el 88.2% (121) son del género Femenino, mientras que el 11.7% (16) son del 
género Masculino. En lo que refiere a la licenciatura que cursan, 57.7% (79) de los estudiantes son de la Licenciatura en Edu-
cación Preescolar, en contraste con 42.3% (58) de la Licenciatura en Educación Primaria. Para fines de análisis, se establecieron 
cuatro grupos de edad; el 54% (74) abarca de 18 a 21 años, el 23% (32) de 22 a 24 años, el 2.9% (4) de 26 a 29, y por último, el 
19.7% (27) de 30 años o más. Con respecto al semestre que cursan los participantes, el 49.6% (68) corresponde al tercer semes-
tre, 31.4% (43) a quinto semestre, y 19.0% (26) al séptimo semestre. Debemos señalar que los números anteriores incluyen un 
grupo de cada licenciatura por cada semestre. El último dato general, corresponde a promedio el 45.3% (62) tiene un promedio 
de 91 a 100, el 30.7% (42) de 81 a 90, el 17.5% (24) de 71 a 80, mientras que el 6.6% (9) de 61 a 70. En el primer ítem, los estudi-
antes respondieron a la afirmación; «Sé lo que es el pensamiento crítico», a lo cual el 58.4% (80) contestó que Sí, mientras que 
el 29.9% (41) dijeron no estar seguros y el 11.7% (16) contestó que no. Al hacer el cruce y aplicar la prueba de Chi-Cuadrado de 
este ítem con variables como licenciatura, edad y promedio, se encontró que existe una relación significativa débil a moderada 
(p=.008, p=.000, p=.002), en cambio, no existe relación significativa al realizar el cruce con variables como semestre y género. En 
el segundo ítem, los estudiantes respondieron a la afirmación; «Me considero una persona con pensamiento crítico», a lo cual el 
51.8% (71) contestó que sí, 35.8% (49) respondieron no estar seguros, y el 12.4% (17) contestó que no. Al hacer el cruce y aplicar 
la prueba de Chi-Cuadrado de este ítem con variables como licenciatura y edad, se encontró que existe una relación significativa 
débil a moderada (p=.01, p=.01), en cambio, no existe relación significativa al realizar el cruce con variables como género, semes-
tre y promedio. En cuanto a los ítems relacionados con el trabajo de elementos, acciones o actividades asociadas al desarrollo del 
pensamiento crítico, los participantes respondieron a una serie de afirmaciones presentados en la Tabla 1.

Tabla 1 

No Ítems Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca
Durante las clases de la licenciatura, evaluaba la calidad de mis 
razonamientos

15.6% 51.1% 29.9% 4.3%

Durante las clases de la Licenciatura, evaluaba la calidad de mis 
argumentos

20.4% 48.2% 24.1% 7.3%

Durante las clases de la Licenciatura, los docentes me estimula-
ban para cuestionar sus argumentos e ideas

19.7% 55.5% 20.4% 4.4%

Durante las clases de la Licenciatura, los docentes me estimula-
ban para elaborar preguntas clarificadoras en torno a los temas 
y/o competencias trabajados

14.6% 55.5% 23.4% 6.6%

Durante las clases de la Licenciatura, los docentes me estimula-
ban para ser de mente abierta

23.4% 53.3% 19.7% 3.6%

Durante las clases de la Licenciatura, los docentes proporcio-
naban evidencia que respaldaran sus opiniones y argumentos.

19.7% 59.9% 16.1% 4.3%

Durante las clases de la Licenciatura los docentes me estimu-
laban para cuestionar los argumentos de los autores que se 
estudiaban

28.5% 54% 13.1% 4.4%

Con respecto a otros dos ítems relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico, pero con escala nominal, los estudiantes 
contestaron a la afirmación; En la revisión de las planeaciones para mis prácticas, los docentes de la Licenciatura solían poner 
mayor atención a, el 48.9% (67) contestaron que a aspectos de forma, el 22.6% (31) a presentación y detalles estéticos del mate-
rial didáctico, mientras que el 28.5% (39) contestaron que a la coherencia y pertinencia de secuencias de aprendizaje. Al realizar 
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un cruce de este ítem con la variable de carrera y aplicar un test de Chi-cuadrado, se encontró una relación significativa (p=.003) 
moderada entre licenciatura y los aspectos en que mayor ponen énfasis los docentes al evaluar la planeación de los estudiantes. 
Se pueden observar las diferencias en la Tabla 2. 

Tabla 2

No Licenciatura Aspectos de Forma
Presentación y de-
talles estéticos del 

material didáctico

Coherencia y perti-
nencia de secuencias 

de aprendizaje

1 Licenciatura en Educación Preescolar 44.3% 32.9% 22.8%

2 Licenciatura en Educación Primaria 55.2% 8.6% 36.2%

En el segundo ítem de escala nominal, los estudiantes respondieron a; Los problemas estudiados y/o discutidos en las clases de 
la Licenciatura solían tener, el 92.7% (127) respondió que Múltiples respuestas correctas, en contraste con 7.3% (10), Una sola re-
spuesta correcta. Como se mencionó anteriormente, se entrevistaron a 30 estudiantes de ambas licenciaturas, de tercero, quinto 
y séptimo semestre, con la intención de expandir y profundizar en las respuestas generadas a partir de la información recabada 
por la encuesta. En un primero momento de la entrevista, se les pide a los estudiantes que expliquen con sus palabras ¿Qué es 
el pensamiento crítico, y que describan tres características de él? En este punto, los estudiantes de tercer semestre conciben el 
pensamiento crítico como un acto de reflexionar, sus respuesta tienden a ser cortas y generales, un estudiante de tercero men-
ciona al respecto; «Pienso que es cuando uno mismo piensa y reflexiona qué y cómo realizar alguna actividad o acciones». Los 
estudiantes de quinto y séptimo semestre de manera consistente con los de tercero, utilizan frecuentemente el verbo de «reflex-
ionar» para establecer su concepción de pensamiento crítico, sin embargo, también comienzan a incorporar el verbo de analizar, 
comenta un estudiante de quinto semestre; «Es un proceso en el que se analiza, o se evalúa la manera en que se organiza el 
conocimiento». Entre las característica que destacan los estudiantes con respecto al pensamiento crítico son: reflexivo, analítico, 
autónomo, toma de decisiones, argumentativo y evaluación. En otro de los momentos de la entrevista se pide a los participante 
que mencionen, ¿En qué momentos y mediante qué actividades concretas se trabaja el pensamiento crítico en la normal?, los 
estudiantes de tercero tienden a contestar que por medio de reportes de lectura, exposiciones y escritos, en contraste con los 
estudiantes de quinto y de séptimo, los cuales mencionan que se trabaja después de las jornada de prácticas, por medio de 
las reflexiones y análisis de estas mismas. Por último, se les preguntó a los participantes que comentaran acciones acciones, 
actividades o actitudes de sus profesores que en su opinión inhiben el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 
la normal. Los participantes respondieron diversas cuestiones, entre ellas: autoritarismo, mente cerrada, falta de interés por los 
estudiantes, mantener una sola perspectiva con relación a hechos o situaciones, no considerar la opinión de los estudiantes. 

Conclusiones 

Con respecto al primer ítem de la encuesta; Sé lo que es el pensamiento crítico, el 65.5% de los estudiantes de la Licenciatura 
en educación primaria afirman saber lo que es, en contraste con sólo el 53.2% de los de educación preescolar. En este mismo 
cuestionamiento, el 19% (15) de los estudiantes de educación preescolar considera no saber lo que es, en contraste con 1.7% (1) 
de los de educación primaria. De manera similar con el ítem anterior, en el segundo, los estudiantes respondieron a la afirmación: 
Me considero una persona con pensamiento crítico, el 62.1% (36) de los estudiantes de la Licenciatura en educación primaria 
contestaron que sí, en contraste con sólo 44.3% (36) de educación preescolar. En una aparente tendencia con el primer ítem, 
el 19% (15) del los participantes de educación preescolar contestaron no tener pensamiento crítico, en tanto los de educación 
primaria, solamente el 3.4% (2). Los resultados anteriores sugieren que los estudiantes de la licenciatura en educación primaria 
se perciben con mayor conocimiento sobre el pensamiento crítico, y también con pensamiento crítico que los estudiantes de 
educación preescolar. Será necesario estudiar a fondo los factores asociados a estas diferencias en respuestas, es decir; si radica 
en los programas de estudio, los docentes, la personalidad de los estudiantes, u otros factores. En una consulta con una super-
visora del nivel de preescolar de Mexicali, la profesora menciona que «históricamente, los docentes de primaria siempre han 
sido más grilleros que las educadoras de preescolar, las de preescolar siempre han sido más calmadas» (Comunicación Personal, 
2018). Con respecto a la Tabla 1, se observa una tendencia de los estudiantes por contestar siempre o casi siempre, en todas las 
preguntas, solamente 1 estudiante de cada 4 contesta casi nunca o nunca. Lo anterior sugiere que de acuerdo con los estudi-
antes, en su trabajo den la normal, efectivamente se trabajan esas habilidades y procesos asociadas con el pensamiento crítico. 
Lo problemático de la situación anterior, radica en que al momento de preguntar al estudiante que expanda qué entiende por 
pensamiento crítico, cuales son sus características y en que momento se trabajan durante las actividades de estudio, sus respu-
estas carecen de elementos, acciones y actividades asociadas con el desarrollo del pensamiento crítico. En un grado moderado, 
los estudiantes de quinto y séptima formulan ideas y argumentos más complejos acerca de lo que es el pensamiento crítico, sin 
embargo, persiste de manera general, ideas más elaboradas. 
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Conclusiones 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio es de valor significativo para el PIT de la escuela, ya que aporta infor-
mación que permitió conocer la percepción de los estudiantes en relación al desarrollo del pensamiento crítico en su proceso 
de formación inicial. Claro está que los resultados, no se pretende generalizar otras escuelas normales el país. Se trata de un caso 
en la ciudad de Ensenada Baja California. Sin embargo, es de un alto valor para la comunidad normalista, porque invita a todos 
los agentes relacionados con la formación docente a voltear y/o reflexionar en torno al trabajo referente al desarrollo del pensa-
miento crítico durante la formación docente inicial, y particularmente a los que se encuentran desempeñándose como tutores 
en la escuela. En el estudio existen diversas y diferentes limitaciones, primero, que sólo trabaja con una escuela en un contexto 
económico, político y cultural muy peculiar. Segundo, que la conceptualización de pensamiento crítico, es per se problemático, 
es decir, mientras que para nosotros puede incorporar los elementos mas recurrido en la literatura en el campo, puede parecer 
reducido o simplista para otros agentes educativos. Por el momento, es imposible generar conclusiones finales del estudio pre-
sentado anteriormente, debido a que sólo se cuenta con las percepciones y perspectivas de los estudiantes. Con los resultados 
obtenidos permitirá diseñar una propuesta estratégica desde el PIT, para promover el desarrollo del pensamiento crítico y esto 
permita a su vez mejorar el desempeño escolar, estableciendo acciones tutoriales pertinentes para los estudiantes 
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Resumen

La realización de un encuentro local de tutorías tiene como finalidad que el Profesor-Tutor de Colegio de Ciencias y Humani-
dades (CCH) pueda formarse con los talleres ponencias, mesas redondas y conversatorios en donde se puede tener un espacio 
donde, a manera de corte de caja, al final del ciclo escolar se realice y pueda intercambiar su experiencia, así como sus necesi-
dades que tiene como tutor para la realización de su actividad y cada día se profesionalice más la tutoría.

Es importante mencionar que este espacio se abrió como una necesidad de tener un lugar de intercambio de experiencias y de 
profesionalización de la tutoría, ya que en años anteriores que se realizó el primer, segundo, tercero y cuarto encuentro nos dimos 
cuenta que era necesario hacer estas actividades de discusión y capacitación, ya que estos eventos se realizaron y se recogieron las 
impresiones de los tutores, gracias a la gran participación de los profesores-tutores es que se tuvo mucho éxito, logrando cumplir con 
los objetivos de este encuentro, recopilando información de necesidades de atender para llevar la tutoría a todos los alumnos y no 
solo a los alumnos que tienen problemas, también atendiendo a los alumnos que son regulares y que también tienen necesidades.

Introducción

A lo largo de un ciclo escolar se han realizado diversas actividades en torno a impulsar la actividad de la tutoría en el plantel. Un 
elemento esencial es la formación de los profesores en la tutoría, lo que hemos dado en llamar «La profesionalización de la 
tutoría», adquiriendo herramientas teóricas y metodológicas, una labor que se viene desempeñando de tiempo atrás pero que 
ahora es fundamental reflexionar en nuestra experiencia.

Para ello hemos propuesto realizar un Encuentro Local de Tutorías cada año como una actividad de discusión y reflexión, bajo 
una temática, que involucre a la tutoría y al modelo educativo del CCH, las sesiones de tutoría en las diferentes modalidades 
(Grupal, Pequeños Grupos e individual), Junta de Padres de Familia que son todos los actores de proceso educativo, así como 
experiencias para evitar la deserción.

Existe un aspecto importante el cual no queremos dejar de mencionar es que la asistencia en este evento fue punto de encuen-
tro en que los tutores compartimos el trabajo realizado, análisis y los puntos de vista acerca de cómo tener mejores prácticas 
de la tutoría, como están trabajando donde también observamos que cada tutor ve de diferentes puntos de vista la tutoría de 
acuerdo a su formación profesional que es muy distinta como la ve un abogado a cómo la ve un biólogo o un ingeniero etc. 

Teniendo como plan el realizarlo cada año se pretende compartir experiencias de las tutorías de acuerdo al contexto de cada 
profesor el tipo de alumnos que atienden, las necesidades que estos presentan, para lograr la profesionalización de su labor 
como tutores mediante el traer conferencias magistrales, talleres, exposición de carteles y muestra de trabajos relocalizados por 
profesores de carrera con sus grupos de trabajo con respecto a la Tutoría.

Por otra parte sabemos que en los demás colegios nunca han realizado un encuentro local de tutorías y nuestro plantel es refer-
ente en este caso ya que aunque ha sido muy pequeño ya que de 708 profesores que conforman la plantilla docente solo 112 
son tutores, vemos la necesidad de hacer este tipo de eventos que permitan difundir lo que se hace en la tutoría para atender 
a todos los alumnos ya que por lo regular solo se atiende a los alumnos que van mal o a los alumnos sobresalientes dejando a 
los alumnos que son regulares por lo que con este tipo de eventos buscamos que realizar estrategias para que sean atendidos 
y ningún alumno quede excluido en la tutoría.

Antecedentes:
En concordancia con el Programa de Trabajo para la UNAM 2015-2019, del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, en donde menciona 
que la educación media superior y superior enfrenta hoy en México una compleja problemática que se manifiesta, entre otras 
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cosas, en la deserción y el abandono de los estudios, o el rezago y la reprobación. Estos aspectos de una compleja problemática 
con orígenes multifactoriales, deben atenderse desde sus causas hasta sus efectos, por lo que dentro del programa rectoral esta: 
Fortalecer el Programa Institucional de Tutoría (PIT) en cada una de las entidades académicas de la UNAM y dar seguimiento para 
evaluar sus resultados, Dar un uso efectivo a los resultados de los diagnósticos institucionales (Examen Médico Automatizado 
y Examen Diagnóstico de Conocimientos) para la elaboración del Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada entidad académica con 
el propósito de contribuir a la solución de problemas que afectan la permanencia y el desempeño académico de los alumnos. 
(Plan de Desarrollo Institucional, 2015-2019)

El Programa Institucional de Tutoría (PIT), es un programa rectoral que se consolida de manera importante en el 2013 con el 
acuerdo que da existencia al Sistema Institucional de Tutoría de Bachillerato y Licenciatura en los Sistemas Presencial, Abierto y a 
Distancia en la UNAM , en dicho Acuerdo, se refuerza el carácter de la tutoría como estrategia para mejorar la calidad académica 
y el aprovechamiento escolar, teniendo como base la organización, estructura y distribución de tareas y funciones para los acto-
res involucrados en el desarrollo de los Programas Institucionales de Tutorías. 

En la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades se ha seguido esa línea de acción del PIT, el Dr. Jesús Salinas Herrera 
actual Director General establece en el numeral 4 Egreso Escolar, de su Plan General de Desarrollo 2014-2018 «que se debe 
evaluar y dar seguimiento a los programas de formación de los alumnos como el PIT a fin de elevar la eficiencia terminal de 
nuestros alumnos asociado con la calidad de los aprendizajes que obtienen nuestros estudiantes».

En el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco el Programa Institucional de Tutorías (PIT) local, en correspon-
dencia con su marco normativo y con el Plan de Trabajo de la directora Lic. Sandra G. Aguilar Fonseca, tiene como meta pri-
oritaria el fortalecimiento y ampliación del PIT a más grupos con tutor en congruencia con el modelo de comunidad dialógica 
basado en actitudes y comportamientos respetuosos y positivos por parte de la comunidad docente (Informe de Actividades 
2013, CCH Azcapotzalco).

Los fundamentos pedagógicos y los principios filosóficos que dieron origen al CCH se encuentran en la Gaceta UNAM del 1 de 
febrero de 1971, conocida como Gaceta Amarilla. 

En este sentido, el Modelo Educativo se sustenta en un paradigma distinto a una educación tradicional, memorística y enciclopédi-
ca con exceso de contenidos de aprendizaje, centrada en el profesor y con un alumno altamente dependiente, en contraposición 
se ubica al alumno en el centro del acto educativo y lo concibe como una persona capaz de trasformar su medio y así mismo. 

El Modelo Educativo se sustenta a través de tres principios: 
-Aprender a aprender
-Aprender a hacer
-Aprender a ser

El primero abarca aspectos metacognitivos, habilidades complejas del pensamiento y autorregulación que son bases para 
 aprender en la vida, de esta manera significa la apropiación de una autonomía en la adquisición de nuevos conocimientos 
 congruente con la edad de los alumnos. En este sentido, un alumno ha desarrollado su capacidad de «aprender a aprender» 
cuando en el desempeño de las labores escolares y personales muestra una participación activa en su proceso de aprendizaje, 
resuelve problemas, tiene un comportamiento creativo y lo aplica en otras esferas de su vida. 

Aprender a hacer se refiere, en primera instancia, a la adquisición de habilidades, supone conocimientos y elementos de  métodos 
diversos y, en consecuencia, determina enfoques pedagógicos y procedimientos de trabajo en clase (aprender haciendo). En 
el aprender a hacer se ha buscado que en cada materia los profesores sepan incorporar los elementos de orden  procedimental 
con los aspectos conceptuales y actitudinales de manera articulada.

Aprender a ser, enuncia el propósito de atender a la formación del alumno no sólo en la esfera del conocimiento, sino en los 
valores humanos, particularmente los éticos, los cívicos y los de la sensibilidad estética. El proceso de aprender a ser representa 
para el alumno la afirmación de valores personales aplicados en su vida. Así también el objetivo de este aprendizaje es aprender 
a valorar y respetar a la comunidad, lo que consiste en crear relaciones de armonía para el desarrollo de cada persona. 

Desarrollo

En este sentido, la tutoría en el CCH deberá realizarse en concordancia al Modelo Educativo del Colegio en donde se privilegie la 
autorregulación mediante la búsqueda de estrategias que propicien que el estudiante adquiera responsabilidad y compromiso 
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de su propio aprendizaje y como consecuencia de su propia formación. La autorregulación del aprendizaje se ha convertido 
en un proceso clave para desarrollar la competencia de aprender a aprender, en cuanto supone un avance en la autodirección 
personal que permite a los estudiantes transformar sus aptitudes mentales en competencias académicas.

Una propuesta es lograrlo a través del aprendizaje colaborativo, el cual fortalece la responsabilidad del alumno con los otros a 
través de la interdependencia positiva. Con ello el aprendizaje colaborativo potencia valores como el respeto y la tolerancia, que 
se pueden reflejar en un mejor rendimiento escolar.

Desde el aprender a hacer, el tutor deberá promover estrategias de aprendizaje, valorar hábitos de estudio y retroalimentar con 
su grupo tutorado el proceso de aprendizaje en el que se encuentran, fomentando así el aprender haciendo.

Respecto aprender a ser, el tutor promoverá entre los alumnos el plantearse un proyecto de vida, con la finalidad de que ten-
gan bien claras sus metas y los resultados que desean obtener, en donde lo fundamental sea reflexionar sobre el rendimiento 
y desempeño escolar, sobre los fracasos y logros obtenidos en el año o semestre y los propósitos para el siguiente; no sólo en 
el aspecto académico sino también en el personal en donde exista todo un sistema de valores que les permitan desarrollarse 
como personas. De igual manera la acción tutorial en este aspecto deberá promover la tolerancia, el respecto y la inclusión de 
todos los alumnos.

Por todas estas características que tiene el Colegio de Ciencias y Humanidades es que vemos como una necesidad el contar 
con los espacios como lo es el encuentro de tutorías en donde el profesor puede intercambiar su experiencia y puntos de vista 
además de recibir capacitación y retroalimentación de cómo sus pares están haciendo la tutoría y consideramos que es nece-
sario que cada institución cuente con este tipo de eventos que si bien es complicado organizar un espacio donde coincidan los 
profesores y tener quien les imparta un taller una conferencia magistral creemos que es la única forma en que podemos acercar 
la tutoría para todo los alumnos teniendo equidad educativa, ya que los tutores normalmente se preocupan por los alumnos 
que se encuentran en condiciones difíciles o que están tienen problemas que asisten de manera irregular al salón de clases, pero 
nos olvidamos de aquellos alumnos que van bien o son regulares y estos también deben de ser incluidos en las actividades de 
tutoría y el profesor debe de tener la preparación para que también atienda a estos alumnos y no solo a los que están en riesgo.
Para la realización del encuentro se tomó en cuenta las necesidades que se tienen y que se fueron recopilando de juntas y otras 
reuniones que se tienen con los tutores, cuando uno acude a las juntas de padres de familia para apoyar a los tutores como parte 
de la coordinación de tutorías.

• Abrir un espacio a los Tutores de quinto y sexto semestre en la Jornada de Balance Académico (JBA) correspondiente y que 
ellos puedan trabajar con sus colegas e intercambiar puntos de vista y experiencias que les han funcionado en sus grupos 
y que otras no están rindiendo frutos y que haya que re direccionar con la idea central de apoyar siempre a los alumnos.

• Que se haga más seguidos este tipo de encuentros donde son enriquecidos desde las ponencias que presentan los profe-
sores como por la experiencia que cada uno tiene

• La creación de un seminario para el trabajo colaborativo de los Tutores y que puedan presentar los trabajos que están desar-
rollando con respecto a la Tutoría.

• En el caso del encuentro de tutorías es el espacio en el que los tutores van a intercambiar experiencias en las mesas redon-
das, talleres, conferencias magistrales, ponencias y exposición de carteles.

Justificación

En las diversas reuniones del Seminario «Análisis de la Practica de la Tutoría en la UNAM» donde la coordinación local ha par-
ticipado presentando las diversas actividades realizadas en el plantel, hemos notado la falta de ese espacio donde podamos 
compartir lo realizado en aulas y como parte de la divulgación del trabajo colegiado el cual se centra en el alumno como punto 
vital de esta institución. 

Por ello la iniciativa de realizar el encuentro de tutorías cada fin del ciclo escolar vemos la oportunidad de observar, analizar y 
principalmente aportar el «cómo hacer» tutoría en la ENCCH, fortaleciendo al tutor y convenciéndole sobre la importancia de su 
papel con respecto al rezago académico, dotando a las nuevas generaciones de tutores una base sólida en su formación que lo 
mismo les permita atender a los alumnos que vienen con un buen promedio de la secundaria o los que han logrado destacar 
en el colegio así como a los alumnos que presentan deficiencias en sus técnicas de estudio o que por cuestiones personales no 
han mantenido una regularidad en el plantel y que con ello evitemos la deserción el abandono escolar yy que son grupos que 
regularmente nuestras autoridades siempre están al pendiente de ellos con programas y apoyos como son las becas contra el 
abandono escolar entre otras acciones que se realizan que si bien son importantes para atender a este tipo de alumnos creemos 
que la tutoría debe de ir encaminada a la acompañamiento a lo largo de su trayectoria escolar de los alumnos sin importar el tipo 
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de alumno que es si es regular o irregular o sobresaliente debemos de tener estrategias que nos permitan apoyar a los alumnos 
que son irregulares pero que también podamos atender a los alumnos que son regulares para que se mantenga así y tener una 
propuesta para aquellos alumnos sobresalientes

Objetivos

• Ofrecer un espacio a los tutores de intercambio y análisis de experiencias de la acción tutoral.
• Promover la socialización de los trabajos de los grupos académicos sobre la Tutoría. 
• Establecer vínculos con los demás CCHs de su práctica Tutorial de acuerdo a su contexto.
• Enriquecer el programa de tutorías con la implementación de buenas prácticas, propuestas y tendencias innovadoras pro-

pias para el colegio a través de la socialización y reflexión autocrítica del desempeño como tutores.

Para el logro de los objetivos y tener una tutoría que llegue a todos los alumnos es que necesitamos que los profesores estén 
preparados de acuerdo al tipo de alumnos que recibimos en el plantel que si bien este bachillerato de la UNAM está conformado 
por 5 planteles, 4 repartidos en la Ciudad de Mexico y uno en el Estado de México los alumnos que llegan a cada uno de estos 
planteles tienen distintos contextos lo que con lleva a que las necesidades de atención que se les brinda a los alumnos tenga 
que ser diferente y que la preparación para los tutores responda a esta necesidad de nuestro plantel en específico, que por poner 
un ejemplo el CCH sur está ubicado en una zona residencial de clase media alta y que la mayoría de los alumnos que acuden a 
este plantel son de la Ciudad de Mexico y otro caso es el de Azcapotzalco que tiene alumnos que llegan del Estado de México 
e Hidalgo que el simple hecho de venir a esta escuela les lleva un recorrido de más de una hora haciendo algunos hasta dos 
horas en su camino por lo que sus condiciones y el lugar donde viven es distinto así como la problemática que se presenta en 
estos alumnos.

Por lo que debido a este tipo de necesidades específicas de cada plantel es que justificamos la necesidad de hacer estos encuentros 
que se deberían realizar en cada plantel para analizar su población y plantear estrategias a las necesidades reales de su contexto.

Por esto es que los talleres que se imparten en el encuentro son orientados para fortalecer la actividad tutorial con el fin de nutrir 
el perfil del tutor dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco y las ponencias deben estar orientadas 
a divulgar actividades realizadas con grupos, seminarios o tutores individualmente, que quieran compartir su experiencia, resul-
tados y propuestas del quehacer de la tutoría en plantel.

Para estos eventos se han propuestos a doctores que aparte de su formación académica dan clases en el colegio o conocen muy 
bien nuestro modelo educativo un ejemplo de estos talleres se muestran en la siguiente imagen del cartel con que se promovieron 
estos talleres.
 
En este tipo de talleres se discute y aprende desde situaciones de cómo ayudar con la resiliencia a los alumnos, la incidencia de 
la tutoría en la equidad de género que nos lleve a que los tutores este mejor preparados para atender a nuestros alumnos y no 
de jara ninguno fuera de la atención de la tutoría.

Conclusiones o propuestas

Como conclusión podemos decir que el hacer un encuentro de tutorías tiene muchos beneficios que van desde el poder tener 
una reunión de intercambio de experiencias de cómo cada uno de los tutores ve su acción tutoral, hasta poder proporcionarles 
la capacitación y hacer llegar la tutoría todos los alumnos independientemente de su perfil o si es alumno regular o irregular y 
puedan ser atendidos.
Que se cuente con información de primera mano de los tutores que están al frente de los alumnos turados y que nos planteen 
que necesidades de capacitación tienen para que no se sientan frustrados en su labor como tutores al no tener herramientas y 
habilidades para atender a sus tutorados.

Mantener una visión y análisis de nuestra población con miras de ayudar a una formación integral de cada uno de los alumnos 
que si bien nuestro bachillerato es propedéutico para el ingreso a la licenciatura creemos que la tutoría es una herramienta para 
lograr que los alumnos lleguen mejor preparados y la única manera de alcázar a más alumnos es con la formación de nuestros 
profesores que son los tutores y que son los que contribuyen a disminuir los problemas de las escuelas.

Por ultimo proponemos la realización de encuentros locales en cada institución que les permita una retroalimentación al interior 
de su institución y ayude a detectar las necesidades de acuerdo a su contexto.
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El papel del tutor frente a los estudiantes indígenas del Complejo Regional Sur, 
Tehuacán, Puebla.

Eje 2 
La tutoría en el marco de la equidad educativa.
Reconocimiento a la diversidad y fomento a la interculturalidad.
Nivel licenciatura:
*Mtro Bringas Marrero Pascual; pascual.bringas@correo.buap.mx Docente de la Facultad de Administración BUAP CRS. 
** Mtra. Boix Cruz Alejandra Margarita; Alejandra.boix@correo,buap.mx Docente de la Facultad de Administración BUAP CRS.
***M.C. Freyre Pulido Virginia del Carmen virginia.freyre@hotmail.com, Docente de la Facultad de Medicina BUAP CRS.

Atender a estudiantes bilingües o multilingües que convergen en el Complejo Regional Sur Tehuacán, y que hablan diversas 
lenguas, tales como el nahual, el ngigua o popoloca, mazateco; mixteco, chinanteco, pero ninguno de los estudiantes se co-
munican en su lengua dentro de la universidad, la interrogante era saber porque no lo hablaban en público; pero tampoco los 
docentes que hablan alguna lengua indígena tampoco lo hacían; este trabajo tiene como finalidad; por una parte incentivar a 
los maestros que hablan alguna lengua indígena, invitarlos para que lo hagan desde el salón de clase o a través de la tutoría y 
en un segundo plano crear espacios para los jóvenes en donde desarrollen su quehacer cultural, También se ha observado que 
dichos estudiantes poseen otros conocimientos que traen de sus comunidades, sus costumbres y hábitos alimenticios, que 
consideramos que se deben de crear espacios en donde desarrollen su quehacer cultural como la danza, la poseía, música, gas-
tronomía y den a conocer su cultura y su cosmovisión, apoyados en los maestros que también hablan alguna lengua indígena 
en el complejo Regional Sur Tehuacán; Puebla.

Foto: Inegi 2010. Región de Tehuacán.

Introducción

En una región multicultural como lo es el valle de Tehuacán; Puebla. Y una universidad que cobija a diversos estudiantes de 
los estados vecinos como Oaxaca, Veracruz, Guerrero, que comparten metas, gustos, ambiciones; y sobre todo que convergen 
estos jóvenes en los diferentes programas de estudios; en el Complejo Regional Sur Tehuacán; ; sin embargo la mayoría de los 
estudiantes poco o nada saben de sus lugares de origen de sus compañeros, nuestro grupo de trabajo ha planteado desde hace 
cuatro años; un programa cultural y social que con los años se va consolidando ya que nos hemos dado cuenta que crear espa-
cios don confluye la cultura y el arte de los pueblos originarios da seguridad a los estudiantes y anima a la población a mostrar. 
La necesidad de crear diversos espacios paralelos, relacionados con la cultura originaria de los estudiantes, se han programado 
una serie de prácticas culturales y sociales para desarrollar una educación integral del estudiante, es hora que los estudiantes 
indígenas participen en los diversos procesos educativos, sociales y culturales desde el Complejo Regional Sur Tehuacán. Ex-
iste una gran actividad por parte de los docentes de crear espacios de convivencia e intercambio de experiencias dentro del 
contexto cultural de los estudiantes orientado al conocimiento de su entorno, comprensión y dialogo en la lengua materna El 
aporte significativo de las experiencias de los estudiantes reside en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural 
como punto de partida para la formación de su identidad cultural.
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Desarrollo:

Hace un tiempo nos hacíamos una pregunta; ¿Cómo afecta la globalización a nuestros estudiantes indígenas? El concepto de 
globalización se utiliza cotidianamente en los medios masivos de comunicación y en las pláticas cotidianas que ya nadie suele 
definir el concepto, ya que se encuentra en nuestro lenguaje ordinario, sin embargo pocos alumnos saben el significado y mucho 
menos las repercusiones de este fenómeno; El Fondo Monetario Internacional (FMI) define a la globalización como la unificación 
de los mercados, sociedades y culturas y sociedades mediante modificaciones políticas sociales, culturales, y económicas; y es 
el rubro de la cultura que nos hemos ocupado de estudiar; ¿cómo un país como el nuestro (México) que cuenta con sesenta y 
ocho lenguas, 

Los estudiantes que se matrículan en el complejo, se enfrentan al proceso globalizador, en un país como el nuestro, en donde la 
población apenas lee; en donde el estado de puebla se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional, con una puntuación de 6.4 
de una escala de 10. Mexicanos primero. (2016). En que lugar está Puebla en la educación. 30 de julio 2017. En el mayor de los 
casos los niños leen un libro al año; con una desigualdad económica, de educación que es desigual entre la que se imparte en 
las ciudades y medio rural, tal como lo da a conocer años con año la OCDE; este hecho nos hace cuestionar ¿Estarán consientes 
nuestros alumnos del fenómeno al que se enfrentan?; en donde la globalización se engulle al planeta.

Sin embargo; no podemos pasar por alto que la globalización ha impactado en la educación en diversas formas tanto positivas 
como negativas; una de ellas es la apertura de la movilidad educativa, en donde los estudiantes del Complejo Regional Sur 
cursan sus créditos educativos (curricula) en las diversas universidades tanto europeas, como en Sudamérica o Norteamérica, 
auspiciados por el UE, a través de diversos programas como el ERASMUS MUNDUS, becas Carolina, en la mayoría de los estudi-
antes indígenas que han participado en estos proyectos les ha dejado la experiencia maraviloas como la de conocer un país, una 
cultura, diferente y regresan con un enorme orgullo de lo propio, de lo natural de su cultura, de su origen.

Por otro lado, en el aspecto negativo, ha impactado en la convivencia social; en donde el gusto por lo que viene de fuera sigue 
prefiriéndose a lo local, en donde los cánones estandarizados es lo preferido, ¿cómo lidiar con ello? En el complejo Regional 
Sur con sede en la Ciudad Tehuacán, Puebla, a través del grupo de trabajo nos hemos dado a la tarea de crear un programa de 
investigación, planeación y gestión a los estudiantes indígenas.

Una primera acción es saber ¿quiénes son indígenas en nuestra región? ¿Cómo son los indígenas? ¿Qué nos hace ser indíge-
nas? ¿Cómo son vistos los indígenas por los no indígenas? Ya que como docentes nos hemos enfrentado a esta problemática 
de que los alumnos de las comunidades niegan ser indígenas; y repudian ser llamados indios; luego entonces una primera 
acción afirmativa que realizamos fue hacer del conocimiento en diversos foros los conceptos de indio e indígena; para ello 
recurrimos al estudio del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de nuestra Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos en su diverso segundo con sus dos apartados y nueve fracciones, nos ilustra sobre el tema; que a 
la letra reza:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que de-
scienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada 
en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure 
la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las enti-
dades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 
de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico.

Es decir que nuestra carta magna estable tres principios para que una persona sea considerada como indígena; la primera es 
que hable una lengua indígena; el segundo requisito, es que viva en una comunidad que guarde sus instituciones, y un tercer 
requisito es que las personas se asuman su condición de indígenas.
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El problema de estos requisitos establecidos en nuestra constitución hace que la mayoría de los estudiantes reúnen los requisi-
tos uno y dos, pero no se asumen su condición, con el argumento de que no visten como la gente de su población, y en efecto 
la mayoría de los jóvenes no ya no visten como sus abuelos ni guardan algunas costumbre, así como el hecho de visitar la ciudad 
de Tehuacán, Puebla, y cambiar sus hábitos alimenticios, ya que empiezan a comer pizza, hamburguesas, etc. 

Ahora bien, en el presente trabajo que se plantea es que los docentes del Complejo regional Sur que hablen una lengua Indí-
gena; que hasta el día de hoy se cuenta con cuatro maestros, tres de ellos hablan Nahuatl, y un docente hablante de popoloca 
o ngigua 

La constitución General; da cierta luz de lo que se pretende plantear; de quienes son indígenas; sin embargo no lo define; 
podemos decir que indígena es aquel originario de un país, y este concepto básico tiene más connotaciones políticas, sociales 
y culturales todas ellas.

Estas personas que están en las ciudades son los que llamamos indios, son los indígenas que los estudiantes universitarios no 
quieren que se les asocie con ellos, ya que no guardan cosas en común; el hecho de que algunos estudiantes acceden a la 
educación superior los hace sentirse diferentes y de ahí que no se sientan indígenas. Una sociedad como la nuestra totalmente 
racista y claisista en donde la palabra indígena o indio se asocia a estereotipos como la persona con atraso cultura e intelectual, 
ignorante, también se utiliza el concepto como insulto, estos modelos lo vemos muy a menudo en los programas de televisión 
mexicana así como en otros países como Colombia, Perú, Bolivia, países con un índice muy alto de indígenas, 

    Fotografía de TV notas      Fotografía Peru; la paisana Jacinta.

El racismo, la discriminación son los paradigmas a desterrar, es una realidad que no se puede negar, en donde la población 
acude a los estereotipos occidentales o europeos, ya que basta ver en el cine, la televisión que la mayoría de los personajes son 
de piel blanca, a quienes se les asocia con el buen gusto, la educación, evidentemente que estos modelos que proporcionan los 
medios masivos de comunicación permean en la sociedad y hace que los chicos que acuden a las universidades o simplemente 
al colegio en cualquiera de sus modalidades no se sienta muy orgulloso de su origen.

Sin embargo hay una parte de nuestra educación temprana que nos han enseñado a valorar el folclore nacionalista, que no es 
lo mismo que la costumbre o tradiciones culturales de nuestros pueblos originarios; el primero concepto es decir el folklore, 
proviene (del inglés folk, «pueblo» y lore, «acervo», «saber» o «conocimiento») Es la expresión de la cultura de un pueblo: repre-
sentado por un grupo de personas que no son originarias y representan partes de la cultura de un Pueblo, por ejemplo los balets 
folclóricos que representan bailes o tradiciones que no tiene nada que ver con los que hacen en los pueblos. 

Propuestas.

El Complejo Regional Sur, en el programa tutorial se han tomo acciones para rescatar espacios culturales y sociales; es por ello que 
se considera importante que los estudiantes tengan un acercamiento con los pueblos y conozca su entorno, que se plantea que 
los estudiantes y público en general realice viajes a las comunidades cercanas y conozcan sus vida diaria, este programa contempla 
hasta el momento dos rutas a comunidades que en apariencia no son pueblos turísticos o al menos sus habitantes no lo consid-
eran así; pero al estudiarlos arrojan un cumulo de cualidades que sus moradores se ven sorprendidos; la primera ruta es visitar San 
Antonio Cañada, comunidad a escasos diez kilómetros del Complejo regional Sur, esta comunidad es de sumo interés por los cono-
cimientos ancestrales de diversas plantas medicinales y conocedores de diversas prácticas de curación con los masajes o sobadas 
como le llaman en la comunidad y de las limpias con diversas hierbas, presenciar estas prácticas es sumamente enriquecedor y 
escuchar la explicación del uso de las hierbas medicinales y darle el valor que merece esta práctica ancestral.
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Una segunda ruta es la de san José Miahuatlán; comunidad nahua, situada a escasos veinte minutos del complejo regional 
sur, pueblo migrante por excelencia, y con un potencial cultural increíble, cuenta con una iglesia del siglo XVI, una zona de 
pinturas rupestres datadas de hace más de cinco mil años, cerros místicos como el tepetroja o el tepetla lugar donde abun-
dan vasijas y figuras prehispánicas y una gastronomía muy basta, prácticas culturales como el tetlalli o en tepallehuis son 
únicos en la región.

Una actividad con mucho éxito que se ha implementado con la finalidad valorar las costumbre del valle y ante esto se realizan 
diversas actividades para los jóvenes estudiantes a través en un programa que se ha denominado rescatando nuestros orígenes, 
este es un espacio que se les brinda a los estudiantes indígenas y cuentas sus experiencias en la universidad, principalmente con 
los que han hecho estancias en el extranjero; así como se exhiben muestras gastronómicas preparados por las mamas o por los 
mismos estudiantes, y por supuesto que después se degustan, así como muestras de ropa originaria, esta actividad tiene como 
objetivo que los estudiantes indígenas muestran con orgullo su vestimenta, su comida, cuentan sus tradiciones y la importancia 
en el quehacer diario, y de una comida que puede ser común como una salsa, pero estas reciben nombres diversos en cada 
pueblo y cada uno de ellos se elabora de manera diferente, de esta experiencia es muy enriquecedera.

Dentro del programa para fortalecer las lenguas maternas se ha trabajado a iniciativa de los profesores Leonardo Francisco 
Abril Palantoc y Verónica Romero Alvarado, el primero de la población de Ajalpan y San José Miahuatlán; y en coordinación 
con tutores la organización de un recital poético, en lenguas originarias celebrado en el mes de febrero en el marco del día 
internacional de las lenguas originarias, se ha celebrado en dos años consecutivos 2016 y 2017, mismo que se lanzó una con-
vocatoria en los primeros días del mes de enero del 2016 a los actores sociales en sus respectivas comunidades destacándose 
en la poesía, el cuento, y las leyendas, la gastronomía, la medicina tradicional, y sobre todo danzantes; se logró conjuntar a un 
grupo numeroso de participantes; todos ellos hablantes de alguna lengua como; el popoloca, mazateca, nahua, zetzal, mixteco, 
totonaco, este evento tiene como finalidad la de resaltar la importancia de las lenguas maternas, la de transmitir a los estudiantes 
el orgullo de las comunidades indígenas a través de sus diversas prácticas como la ayuda mutua (palehuilistli), que no podemos 
confundirlo con los tequios; es decir fortalecer la identidad cultural a través de una demostración de literatura indígena inmersa 
en la tradición oral. Y por otra la de rescatar el uso de la medicina tradicional entre la población en general. 

GRUPO PARTICPANTE 21 DE FEBRERO DE 2017

Participante

Grupo Tonantsi Tllali Danza

Grupo eko volcánico del Profesor; Alfredo Ponce Cavanzo Grupo Regional

Rodrigo Baltazar Marín Escritor grupo cultural Amapoajke

Violeta Sánchez Sánchez Escritora Nahua de Zoquitlan

Álvaro D. Kisshinova Escritor en lengua Chol del Estado de Chiapas 

Sra. Belém Amador Medicina Tradicional de san Antonio Cañada

Lic. Antônio Sánchez Marin. Escritor del grupo Libros libres

Juan Sánchez Carvajal Escritor y declamador del circulo literario de Ajalpan

Los asistentes que participaron en el evento fue principal-
mente en la declamación de poesía en su lengua materna, así 
como narraron diversos cuentos y leyendas de cada región, de-
stacándose diversos profesores de primaria de educación bil-
ingüe como contadores de historias clásicas pero narradas en 
Nahuatl; como el cuento de Pedro y el lobo; o las narraciones 
de las leyendas de cada pueblo como la «jicarita» un clásico de 
la población de San Gabriel Chilac; la interpretación del genero 
musical de Salsa cantando en Nahuatl por el señor Flavio Ruiz 
(QEPD) de la población de San José Miahuatlan; músico profe-
sional, fundador de la Sonora San José y su último grupo con 
reconocimiento regional de la salsa llamado Kali Colombia, en 
sus presentaciones el señor Flavio Ruiz hacia un espacio para 
cantar en náhuatl composiciones propias y otras canciones 
clásicas de la salsa colombiana traduciéndolas del español al 
náhuatl.

Foto propia; Sr Flavio Ruiz (Qepd) cantando salsa en Nahuatl 2016 

CRS BUAP.
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Es decir que desde la tutoría el docente abre espacios culturales y sociales para mostrar la riqueza cultural y el estudiante vea 
el significado de sus ritos, costumbres y tradiciones de los diversos pueblos de sus compañeros y que estas prácticas son tan 
valiosas como las prácticas y costumbres occidentales.

Y un año antes es decir en el año 2016 se tuvo la participación del profesor bilingüe de la comunidad de Tepexilotla; que forma 
parte de la sierra negra; el profesor Alfredo Ponce Cavanzo, y su grupo eco volcánico además de ser docente bilingüe un gran 
letrista y músico regional, traductor y escritor, quien hizo presencia con su grupo músical de cuerdas y percusiones, uno de los 
pocos grupos que utilizan el marimbol, el guiro, guitarra acústica, y acordeón, ejecutando cantos en náhuatl.

Foto propia. Grupo tepenawati (eko volcánico), del profesor Alfredo Ponce Cavanzo; CRS 2016.

LENGUAS QUE SE HABLAN EN EL COMPLEJO REGIONAL SUR, TEHUACAN, PUEBLA.

Este programa tutorial se debe de poner en consideración a los maestros que hablen una lengua indígena y que tengan bajo 
su cargo alumnos indígenas, con la finalidad de motivarlos a que sigan siendo los mismos estudiantes que cuando salieron de 
su comunidad, es decir que sigan hablando su lengua, sigan practicando su cultura sigan siendo ellos, los de siempre; y que no 
se despojen de su identidad cultural en la universidad, ya que al regresar a sus comunidades se vuelven a transmutar; en este 
vaivén de cambios van perdiendo su identidad cultural y que los docentes hablen con sus pares en las lenguas maternas; 

Vincular a los docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con los directores de educación medio superior de las 
comunidades indígenas; para que informen a los estudiantes que postulen a ingresar a la universidad, para que sean candidatos 
de una beca económica y de manutención, a través de trípticos, platicas en los diferentes bachilleratos con población eminente-
mente indígena, así como aquellos alumnos en el medio urbano que han emigrado a la ciudad y son de regiones indígenas, 
con la finalidad de incrementar la presencia de estudiantes indígenas y haya una mayor presencia de ellos en los diferentes pro-
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gramas en el complejo regional sur, para el efecto de garantizar su permanencia y mejorar la eficiencia terminal; bajo ninguna 
premisa se considera un privilegio a algún sector de la sociedad, sino es cumplimentar los extremos que establece el diverso 2 
y 3 de nuestra Constitución General de la República.
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Resumen 

La equidad es una de las condiciones necesarias para alcanzar la calidad educativa; esto exige un análisis que permita identificar 
las necesidades de aprendizaje y áreas de oportunidad para brindar el apoyo necesario en pro de la construcción de saberes y 
desarrollo de competencias. La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas es una forma de trabajo que ofrece múltiples 
ventajas, por ejemplo, el desarrollo autónomo del estudiante. Asimismo, la estrategia de Aprendizaje Colaborativo es una her-
ramienta que permite que los estudiantes se interesen e involucren en la construcción de aprendizajes; se conviertan en agentes 
activos que autorregulan sus saberes y formas de aprender; interactúen en un ambiente de colaboración que permita fortalecer 
lazos de compañerismo y desarrollar la inteligencia emocional, particularmente la resiliencia como capacidad importante para 
que los estudiantes aprendan a manejar situaciones difíciles.

El Departamento de Orientación Psicopedagógica en el área de Pedagogía se estableció en marzo de 2018 en la FCT con el 
objetivo de brindar apoyo a los estudiantes en las áreas que lo necesiten para contribuir al fomento de la equidad educativa al 
favorecer el logro de metas educativas. Se presentan resultados y casos exitosos de este departamento como un vínculo entre 
teoría y praxis.

Introducción

Ofrecer educación de calidad es un imperativo de todos los sistemas educativos, para lograrlo es necesario examinar las carac-
terísticas que presenta la comunidad educativa y su contexto, identificar las necesidades y áreas de oportunidad que requieren 
atención para generar las condiciones adecuadas que permitan a todos aprovechar las oportunidades educativas. Según la 
UNESCO (REICE, 2007), la equidad consiste en brindar a cada uno las ayudas y recursos que necesita para estar en igualdad de 
condiciones de aprovechar las oportunidades de aprendizaje.

El Departamento de Orientación Psicopedagógica (DOP) de la Facultad de Ciencias de la Tierra (UANL), se estableció en marzo 
de 2018 con el objetivo de: Fortalecer el potencial de los estudiantes en situación de riesgo, con el propósito de mejorar su de-
sempeño académico y la situación emocional.

En el área de Pedagogía se analizan los resultados académicos de los estudiantes para detectar áreas de oportunidad y ofrecer 
la atención específica que requieran para continuar con sus estudios. A partir del trabajo desarrollado en el DOP se estructura el 
presente documento cuyo objetivo es: Favorecer el aprendizaje por medio del trabajo colaborativo en la comunidad estudiantil 
universitaria. Los objetivos específicos son los siguientes: 1) Emplear la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
para atender a los estudiantes en situación de riesgo. 2) Brindar acompañamiento a los estudiantes en necesidades específicas 
de aprendizaje.
El contenido del trabajo ofrece información de corte cualitativo y cuantitativo para el análisis teórico-metodológico de las ex-
periencias desarrolladas en la Facultad de Ciencias de la Tierra con estudiantes de los Programas: Ingeniero Geólogo, Ingeniero 
Geofísico, Ingeniero Geólogo Mineralogista e Ingeniero Petrolero.

Desarrollo

El Departamento de Orientación Psicopedagógica (DOP) realizó un estudio diagnóstico en el mes de marzo de 2018, el cual per-
mitió identificar que un total de 84 estudiantes presentaban necesidades de atención específica, de los cuales se encontraban 
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en situación de riesgo: 3 de 4º semestre; 13 de 6º; 1 de 8º y 3 de 10º (Fig. 1). Los factores que originan esta problemática son: a) 
Situación familiar difícil. b) Dificultades económicas. c) Falta de hábitos de estudio.

Asimismo, se detectó que, para cursar una unidad de aprendizaje como cálculo diferencial o integral, el estudiante debe tener 
una base algebraica que le permita identificar si puede hacer que la derivada o integral se simplifique. Es fundamental que el 
estudiante tenga conocimientos de álgebra; en la mayoría de los casos detectados, el estudiante presenta dificultades para 
despejar variables, hacer factorizaciones, utilizar adecuadamente el orden jerárquico de operaciones, los cuales son conocimien-
tos que se adquieren en la preparatoria. Cuando el estudiante no posee un dominio de esto, su situación académica se complica, 
por ello es recomendable ofrecer ayuda en este tipo de temas desde las primeras semanas de ingreso a la FCT.

Aprendizaje colaborativo 

Existen diversas teorías acerca de cómo se genera el aprendizaje, a partir de Vygotsky (Meece, 2001), se determinó la importancia 
de la interacción social en la construcción de conocimientos; después se desarrollaron muchas investigaciones que demuestran 
que el aprendizaje no es una actividad individual. El aprendizaje colaborativo es una forma de organización que se caracteriza 
por el trabajo en grupos pequeños de estudiantes heterogéneos para lograr objetivos comunes de aprendizaje (Goikietxea, 
2002).  En este tipo de interacción no hay imposiciones por parte del docente acerca de lo que se debe aprender, no hay auto-
ridad en una relación vertical, sino relación entre iguales. Maldonado (2007), afirma que es un proceso en el que las partes se 
comprometen a aprender algo juntas; lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 
colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo o tareas a 
realizar. La comunicación y la negociación son claves en este proceso.

Collazos (2006), señala tres condiciones necesarias para que la colaboración sea efectiva: 1) la necesidad de compartir infor-
mación que lleve a entender conceptos y obtener conclusiones; 2) la necesidad de dividir el trabajo en roles complementarios, 
y, finalmente, 3) la necesidad de compartir el conocimiento en términos explícitos.

Lo anterior fue el punto de partida para el diseño de las estrategias a desarrollar en el DOP. El departamento de Escolar y Archivo 
proporcionó una lista de estudiantes en situación de riesgo, se les contactó para informarles acerca de los servicios de asesoría 
que ofrece el área de Pedagogía y programar una cita para conocer su situación académica y brindar la orientación necesaria.

Los estudiantes no se acercaron. Se buscó nuevamente la forma de contactarlos y lograr que se interesaran en lo que ofrecía 
el DOP. El primer estudiante que acudió cursaba el 10º semestre del programa Ingeniero Geofísico, presentaba un alto nivel de 
estrés y desconfianza, sentía que su situación no tenía remedio; estaba desmotivado porque durante un año no logró tener un 
resultado satisfactorio en una unidad de aprendizaje. Su situación era crítica ya que se encontraba en la 5ª oportunidad, mismo 
caso en el que se encontraban otros dos estudiantes, pero no querían presentarse en el DOP porque sentían que no se les iba 
a apoyar.

Se solicitó al docente encargado de impartir la unidad de aprendizaje que recomendara a un estudiante competente en el área; 
con la autorización del director se integró al estudiante en el DOP para brindar asesoría. El estudiante de 10º semestre empezó 
a prepararse, demostró interés por aprender, despejar sus dudas y un fuerte compromiso hacia el trabajo. El DOP aprovechó el 
avance significativo del estudiante para motivar a otros estudiantes a integrarse, de esta forma se acercaron otros dos estudi-
antes y empezaron a trabajar de manera colaborativa.

Paulatinamente, conforme se generaban experiencias significativas de estudiantes en situación de riesgo, se integraron nuevos 
estudiantes al DOP para recibir asesorías. Después, la relación de tutoría entre pares se transformó en células de aprendizaje 
donde todos los estudiantes compartían saberes y se ayudaban mutuamente. En poco tiempo se acercaron estudiantes que no 
estaban en situación de riesgo, pero necesitaban reforzar sus conocimientos o habilidades, lo cual se ha transformado en una 
dinámica donde el interés hacia el aprendizaje es la principal motivación.

Las necesidades de los estudiantes como punto de partida

Los conocimientos previos son un elemento fundamental en la construcción de aprendizajes, según Ausubel (1983), la adquis-
ición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva, y el apre-
ndizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes 
que ya existen en la estructura cognitiva. Por eso es imprescindible conocer la situación de aprendizaje en la que se encuentra 
el estudiante; particularmente para el DOP, al fomentar la equidad educativa, es requisito identificar las necesidades de apren-
dizaje de los estudiantes, sólo de esta forma se puede ofrecer la ayuda que necesitan. En este sentido, la pregunta central que 
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se  plantea al estudiante es: «¿qué necesitas?» y, con los datos que aporta el estudiante, se elabora un expediente para dar segui-
miento a su situación. A partir de ahí se le brinda la asesoría que requiere en temas específicos y se le acompaña en su estudio 
hasta que haya alcanzado el nivel de dominio esperado.
Díaz Barriga (2006), señala como características del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que las experiencias de aprendizaje 
y enseñanza están centradas en el estudiante y que dicho aprendizaje ocurre de manera autodirigida. El DOP asume estos 
elementos como principios del trabajo con los estudiantes ya que todas las acciones que se emprenden están enfocadas en 
brindarles las ayudas que necesitan para satisfacer sus necesidades de aprendizaje, de tal manera que se avanza en la medida de 
sus progresos, es decir, si un estudiante tiene dudas acerca de un tema en el cual ya se le brindó asesoría, se le vuelve a acom-
pañar en su proceso de estudio hasta que haya consolidado su aprendizaje.

Roles de los estudiantes 

El Aprendizaje Basado en Problemas plantea que el estudiante asuma un papel activo en la búsqueda de soluciones a un prob-
lema, para ello tiene un guía que otro estudiante con un nivel de competencia consolidado en el área específica de estudio; en 
la medida en que el estudiante avanza puede tomar decisiones orientadas hacia nuevas metas de aprendizaje. Collazos (2006), 
establece los roles que debe asumir el estudiante en el trabajo colaborativo: a) Ser responsables con el aprendizaje y autorregu-
larse. Definen los objetivos del aprendizaje y los problemas que les son significativos, entienden qué actividades específicas se 
relacionan con sus objetivos y usan estándares de excelencia para evaluar qué tan bien han logrado dichos objetivos. En el DOP 
los estudiantes cumplen con esta característica, su objetivo central es aprender y avanzar en sus unidades de aprendizaje, son 
capaces de autoevaluarse y solicitar apoyo para alcanzar sus metas. Cuando surgen planteamientos que no pueden resolver 
en conjunto con el estudiante tutor, buscan ayuda con otros compañeros o maestros hasta encontrar solución y avanzar en su 
aprendizaje. b) Estar motivados para aprender. Los estudiantes que acuden al DOP tienen esta característica en común, muchos 
de ellos, al encontrarse en situación de riesgo, tienen interés por aprender para avanzar; otros, para no detenerse y tener un buen 
historial académico. c) Ser colaborativos. Los estudiantes asumen que el aprendizaje es eminentemente social, si reciben asesoría 
aprenden y si brindan retroalimentación a otro compañero, aprenden también. Hay situaciones de trabajo donde el estudiante 
más destacado es quien inicia y dirige, pero la dinámica se transforma en un aprendizaje conjunto donde todos aportan ideas, 
discuten y analizan. d) Ser estratégicos. Esta característica refiere que los estudiantes aprenden a aprender, para ello desarrollan 
la metacognición, cuestionan sus saberes, analizan y evalúan los aprendizajes que han consolidado para trazar nuevas metas. 

El estudiante que se integra como alumno-asesor tiene una responsabilidad de estar en continuo acercamiento con el docente 
para corroborar sobre los conocimientos adquiridos y aclaración de dudas o de conocer más habilidades que permitan un 
abanico de herramientas para ofrecer a los estudiantes que estén en el proceso de asesorías ampliar sus sitios de consulta, libros, 
sitios donde puedan localizar información confiable para continuar satisfactoriamente; de esta manera el alumno-asesor desar-
rolla seguridad al tener el dominio de cierta unidad de aprendizaje y genera la confianza en los estudiantes al liderar un equipo.
Al alumno – asesor se le concientiza que forma parte de un equipo donde la base fundamental es la empatía y el beneficio de 
tener la oportunidad de demostrar sus conocimientos y a la vez de desarrollar competencias al compartir sus saberes con otros 
estudiantes. Asimismo, este proceso permite reconocer en qué áreas destacan los estudiantes, independientemente de su histo-
rial de calificaciones, para que brinden ayuda a compañeros que lo necesiten; de esta forma se generan redes de aprendizaje y 
se empodera a los estudiantes, lo cual tiene beneficios importantes en su desarrollo.
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Fortalecimiento de emociones

La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus aspectos, con una finalidad 
de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social basados en principios científicos y filosóficos 
(Bisquerra, 1996). La acción tutorial es definida por el autor como una labor para la formación integral, ya que considera que se 
debe trabajar tanto en la educación académica como en la emocional, es por ello por lo que en el DOP se realiza un diagnóstico 
de la situación en que se encuentra el estudiante para brindarle el apoyo y la orientación que necesita.

Bisquerra (2007), plantea que la autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un conjunto 
de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda 
y recursos, así como la autoeficacia emocional.

Cuando un estudiante se encuentra en situación de riesgo o no ha alcanzado las metas de aprendizaje que esperaba, la situación 
emocional se afecta y esto, a su vez, le impide buscar ayuda para consolidar sus aprendizajes. El acompañamiento, el trabajo 
compartido entre pares y la autonomía que se impulsa con el trabajo colaborativo, fomentan el vínculo y la cohesión en el 
grupo, fortalecen lazos de compañerismo y brindan elementos que permiten construir una identidad.

Henderson (2008), señala que la resiliencia es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frene a la ad-
versidad, y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave, o simplemente 
a las tensiones inherentes al mundo de hoy. Para promover la resiliencia se necesitan seis pasos: 1. Brindar apoyo y afecto; 2. 
Establecer y transmitir expectativas elevadas; 3. Brindar oportunidades de participación significativa; 4. Enriquecer los vínculos 
prosociales; 5. Fijar límites claros y firmes; y 6. Enseñar «habilidades para la vida».

En el DOP los estudiantes encuentran este tipo de herramientas para desarrollar la resiliencia; tanto los estudiantes competentes 
en áreas específicas como quienes van a aprender se integran al equipo en un ambiente de armonía, colaboración y respeto que 
ofrece oportunidades reales de aprendizaje mediante la participación significativa de cada uno.

Seguimiento

De los 84 estudiantes atendidos en el DOP, a 9 se les brindó asesoría académica en un espacio fuera de la Dependencia por 
necesidades de horario de los estudiantes. Los otros 75 estudiantes trabajaron en la estrategia tutoría-pares con la metodología 
ABP (Fig. 3). 20 de estos estudiantes se encontraban en situación de riesgo;  De los 20 estudiantes en situación de riesgo, 3 de-
sertaron y 1 solicitó cambio de carrera; la incipiente creación del DOP no permitió brindarles orientación a tiempo. Los otros 16 
casos tuvieron resultados favorables en sus unidades de aprendizaje. (Fig. 4)
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Gráfica 3. Estudiantes que trabajaron en la estrategia tutoría-pares con la metodología ABP

Gráfica 4. Estudiantes en riesgo con resultado favorable.

Ejemplos de casos exitosos

Un estudiante que estuvo en la FCT hasta el año 2012 en 6º semestre del Programa de Ingeniero Petrolero, decidió retomar sus 
estudios en el semestre enero-junio 2018, se canalizó por su tutor al DOP y ahí se le apoyó al vincularlo con estudiantes de 9º se-
mestre para que le facilitaran material y asesorías en las unidades de aprendizaje que estaban en 3ª oportunidad; tuvo resultado 
favorable en sus calificaciones y se incorporará a clases regulares en el semestre agosto-diciembre 2018.

Un estudiante que estuvo en FCT hasta el año 2016 en 6º semestre en el Programa de Ingeniero Mineralogista, decidió retomar 
sus estudios en el semestre enero-junio 2018, se canalizó por su tutor al DOP, tenía una unidad de aprendizaje en 5ª oportunidad; 
se le brindó asesoría y material de estudio por medio de estudiantes de 9º semestre y se incorporará a clases regulares para el 
semestre agosto-diciembre 2018.

Un estudiante de 2º semestre en el Programa de Ingeniero Petrolero se encontraba con dos unidades de aprendizaje en 4ª 
oportunidad, decidió desertar; sus padres acudieron en abril de 2018 para revisar la situación; se canalizó al DOP donde se le 
orientó y proporcionó asesorías. Presentó resultado favorable en sus calificaciones y estará integrado para seguir recibiendo 
acompañamiento.

Tres estudiantes del programa de Ingeniero Geofísico que cursaban el 4º semestre, con una trayectoria de alto rendimiento 
académico en sus estudios anteriores; presentaban un nivel alto de estrés e incertidumbre; dos de ellas con una oportunidad 
en 1ª; sentían inseguridad de no aprobar una unidad de aprendizaje y estancarse; acudieron a recibir asesorías para reforzar con 
un alumno-asesor recomendado por el docente. Las tres obtuvieron resultado favorable y se comprometieron a apoyar en el 
departamento ofreciendo asesorías sobre la unidad de aprendizaje en la que tienen dominio, para estudiantes que están en los 
primeros semestres.
Cuatro estudiantes del Programa de Ingeniero Petrolero de 2º semestre, con una trayectoria destacada, solicitaron apoyo para 
reforzar su rendimiento académico con asesoría ya que sentían inseguridad; se les ofreció asesorías con la metodología ABP y 
el resultado fue favorable.

Una estudiante de 8º semestre del Programa de Ingeniero Mineralogista con historial de primera y segunda oportunidad pre-
sentaba un cuadro de estrés; se le brindó acompañamiento y el resultado fue favorable.

Conclusiones

La metodología ABP ofrece importantes beneficios para el desarrollo de los estudiantes: fomenta el trabajo autónomo; posibilita el 
desarrollo de competencias y permite que el estudiante autorregule sus propios procesos de aprendizaje. El trabajo colaborativo 
favorece que los estudiantes se hagan responsables de su proceso de desarrollo mediante la metacognición; esta estrategia per-
mite que los estudiantes sean agentes activos, motivados y comprometidos con el trabajo y con el grupo del cual forman parte. 
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La inteligencia emocional repercute de manera importante en el desempeño académico de los estudiantes; el trabajo entre 
pares posibilita el desarrollo de ésta con el fortalecimiento de la resiliencia. Es fundamental promover el trabajo colaborativo, 
favorecer dinámicas de aprendizaje compartido donde se genere una cultura de aprendizaje entre iguales; de esta forma se 
ofrecen apoyos reales para alcanzar la equidad educativa.
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Resumen

La diversidad en el aula fomenta la inclusión educativa y también la inclusión social, lo cual resulta vital para que nuestra socie-
dad pueda ir avanzando en aras de la igualdad y del respeto entre todas las personas, sin importar la condición de cada uno. Pero 
para que esto ocurra la atención a la diversidad se debe dar en todos los ámbitos sociales: hogares, centros educativos en todos 
los niveles, lugares de trabajo, de esparcimiento y, por supuesto, en la sociedad. La atención a la diversidad en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, está considerada en su Modelo Educativo, así como también en su plan de desarrollo institu-
cional los cuales enuncian la necesidad de estimular una educación verdaderamente integral con equidad, libertad, tolerancia, 
flexibilidad, incluyente con valores y calidad educativa. Para cumplir con lo anterior el diseño curricular de la UJED contempla la 
incorporación del tutor como figura principal en sus funciones académica, profesional y de apoyo al desarrollo socio-afectivo del 
estudiante durante los ciclos que permanezca en el programa educativo. Esta ponencia aborda la importancia y trascendencia 
del papel que juega el tutor en la atención a la diversidad en los estudiantes universitarios.

Palabras Clave: Educación, Atención a la Diversidad, Tutor, Tutorías 

Abstrct

Diversity in the classroom encourages educational inclusion and social inclusion as well. Very important so that our society can 
go forward and that there is respect among all people, regardless of the condition of each one. But for this to happen, attention 
to diversity must be given in all social areas: homes, schools at all levels and of course, in society. Attention to diversity at the 
Juárez University of the State of Durango is considered in the Educational Model, as well as in the institutional development plan, 
which state the need to stimulate a truly comprehensive education with equity, freedom, tolerance, and flexibility. , inclusive 
with values and educational quality. To comply with the above, the curricular design of the UJED contemplates the incorporation 
of the tutor as the main figure in their academic, professional and support functions to the socio-affective development of the 
student during the cycles that remain in the educational program. This paper addresses the important role that the tutor plays 
in attention to diversity in university students.

Key words: Education, Attention to diversity, Tutor, Tutoring

Introducción

La diversidad es un término que puede tener muchos significados diferentes según en el contexto en el que se encuentre. Más 
que una definición se debe tener en cuenta las áreas clave donde se relaciona la diversidad, por ejemplo, hay que saber iden-
tificar la diversidad tanto en el aula como en la sociedad, y saber estrategias prácticas para poder promover la inclusión gracias 
a una buena atención. La atención a la diversidad debe comenzar en los centros educativos, de esta manera los estudiantes 
se acostumbran a que esta es una forma adecuada de poder relacionarse con todas las personas sin importar su condición. Es 
necesario dejar de lado las diferentes formas de discriminación actual motivada por cuestiones de raza, clase social, género, 
preferencia sexual o algún tipo de discapacidad.
En muchos casos, los estudiantes universitarios acuden a las aulas con diferentes antecedentes, contextos culturales y diferentes 
formas de entender la diversidad que influyen de manera significativa en el poco o nulo respeto hacia las personas independi-
entemente de su condición, lo que contribuye a la segregación de algunos grupos. Es por ello que en la Universidad Juárez del 
estado de Durango se implementan programas de seguimiento, acompañamiento y atención a los alumnos con el fin de ofertar 
una educación de calidad, incluyente, que atienda a la diversidad de alumnos matrículados en la institución sin importar raza, 
clase social, etnia, genero, lengua o discapacidad físicas que el alumno pueda presentar. Uno de estos programas es el denomina-
do programa institucional de tutorías en el cual la finalidad de la tutoría es la de promover, orientar y fortalecer el desarrollo inte-
gral del alumno como persona, orientándolo a utilizar sus potencialidades y habilidades en pro de la construcción de un proyecto 
de vida personal y académica de tal manera que la figura del tutor cobra gran relevancia en la educación a la diversidad del 
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alumnado universitario ya que es el encargado de acompañar al tutorado a lo largo de su estancia académica para que pueda 
interactuar y coordinarse con otros agentes educativos (Docentes, Tutores, Coordinadores, Directivos, Padres de familia.) dentro 
de la comunidad escolar, dando respuesta a las necesidades que presenten un grupo de alumnos y alumnas en el aula ordinaria. 

Otro de los programas que coadyuvan en el cumplimiento de lo establecido en el modelo educativo y el plan de desarrollo 
institucional es el programa de Inclusión Universitaria, el cual cuenta con una coordinación institucional la que es responsable 
de brindar a los estudiantes con discapacidad y/o indígenas, inscritos en sus distintas unidades académica, el ambiente propicio 
para su desarrollo integral, su permanencia en el proceso formativo y un mejor rendimiento académico; esta coordinación tra-
baja en estrecha relación con la coordinación institucional de tutorías a través de la cual corren las propuestas de inclusión, para 
desarrollar y fortalecer mutuamente estas áreas de intervención.

Uno de los objetivos de este trabajo es profundizar sobre las acciones y funciones que desde la tutoría están directamente re-
lacionadas con la atención a la diversidad en la Universidad Juárez del Estado de Durango y si estas acciones han sido efectivas 
para lograr los objetivos planteados tanto en el modelo educativo como en el plan de desarrollo institucional.

Desarrollo

Misión de la UJED
La Universidad Juárez del Estado de Durango es una institución de educación superior pública que responde a las necesidades 
sociales del estado, la región y el país, mediante una oferta amplia de servicios educativos acreditados, operados todos a través 
de procesos administrativos certificados, orientada a la formación de técnicos, profesionales y científicos investigadores, bajo 
un modelo educativo innovador centrado en el aprendizaje y en la investigación científica de alto nivel, capaces de insertarse 
exitosamente en el mercado laboral profesional y promover el desarrollo sustentable, atendiendo la diversidad cultural y los 
principios de justicia, para alcanzar la transformación de las condiciones de vida y el bienestar de la población.

Para cumplir con lo establecido en la misión de la Universidad Juárez del Estado de Durango se cuenta con un plan de Desar-
rollo Institucional en el cual se establecen los ejes estratégicos, políticas y programas que coadyuvaran al cumplimiento de la 
misión de nuestra máxima casa de Estudios. A continuación se presentan los ejes, políticas y programas del Plan de desarrollo 
Institucional 2013-2018 que hacen referencia a la atención a la diversidad e inclusión universitaria.

Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.
Los ejes estratégicos de la UJED constituyen los grandes caminos que se deben recorrer para transformar a la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, en armonía con la visión del corto, mediano y largo plazo, para lograr los propósitos del mismo. En este 
contexto son tres de los diez ejes estratégicos en los que se fundamenta el Plan de desarrollo Institucional para lograr una edu-
cación en la diversidad, incluyente y de calidad y estos son:

• Educación incluyente y de calidad para una sociedad del conocimiento.
• Equidad y género
• Vinculación social de la Universidad:

Políticas Prioritarias 

Una de las políticas del plan de desarrollo institucional que incide para el logro de una educación incluyente y atendiendo a 
la diversidad del alumnado universitario es la referente a la formación de capital humano con responsabilidad social para el 
desarrollo integral y sostenible. La cual propone una oportuna detección, prevención y erradicación de la violencia de género 
o cualquier forma de discriminación que se cometa contra un integrante de la comunidad, asegurando su integridad física sin 
menoscabo de su dignidad en las instalaciones universitarias. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, la UJED a través del pro-
grama de tutorías asigna en cada unidad académica un tutor que acompañara al tutorado a lo largo de su estancia académica, 
el cual deberá reportar al coordinador de su unidad académica si llegara a detectar cualquier tipo de anomalía que presente el 
tutorado referente a discriminación, situación de violencia de género o cualquier acción que ponga en riesgo la integridad física 
del mismo. El coordinador tomara cartas en el asunto gestionando el apoyo necesario con los especialistas del área del según 
sea el caso y dará seguimiento de este hasta la resolución del mismo.

Políticas transversales

Una de las políticas transversales de la UJED que contribuye al cumplimiento de una educación en la diversidad es la ampliación 
con equidad de la cobertura educativa en el estado, la región y el país como condición indispensable para lograr la igualdad y el 
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acceso de hombre y mujer en el acceso a los servicios educativos y procesos Institucionales, sin discriminación por sexo, etnia, 
creencia religiosa, ideología, capacidad diferente o preferencia sexual, que les permitan mejorar su calidad de vida y desarrollo 
humano en la Universidad. 
Programas.

Los programas en los que se apoya el plan de desarrollo Institucional para ofrecer una educación en la diversidad son:

• Programa de inclusión Universitaria
• Programa de Transversalización de los Derechos Humanos y Género
• Programa Institucional de tutorías.

Con el propósito de impartir educación de calidad para todos, la Universidad Juárez del Estado de Durango, creó en el 2015, la 
coordinación de Inclusión Universitaria, responsable de brindar a los estudiantes con discapacidad y/o indígenas, inscritos en 
sus distintas unidades académica, el ambiente propicio para su desarrollo integral, su permanencia en el proceso formativo y 
un mejor rendimiento académico; esta coordinación trabaja en estrecha relación con la coordinación institucional de tutorías 
y a través de la cual corren las propuestas de inclusión, para desarrollar y fortalecer mutuamente estas áreas de intervención. 

Actualmente se encuentra en ejercicio el programa para la inclusión de las personas con discapacidad y pertenecientes a grupos 
étnicos, el cual propone un modelo de accesibilidad universal para todos. La metodología planteada en este programa se basa 
en un diagnóstico situacional de la población vulnerable identificada y de la puesta en operación de cuatro estrategias básicas: 

• Intervenir en espacios universitarios para eliminar barreras arquitectónicas.
• Impartir talleres de autoestima, para fortalecer la identidad y pertenencia cultural.
• Impartir talleres para desarrollar las competencias de comunicación en Lengua de Señas Mexicana. 
• Instalar un equipo de cómputo con tecnología adaptada que permita el libre acceso a las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad visual o motriz.

Objetivo general del programa:
Atender a las necesidades específicas de inclusión y equidad que presenta un sector de la población estudiantil de la UJED, con-
stituido por sus estudiantes que tienen alguna discapacidad y aquellos que provienen de grupos étnicos. A través de acciones 
de intervención que posibiliten la accesibilidad universal al Centro Universitario de las Artes que integra a las Escuelas Superior 
de Música y de Pintura, Escultura y Artesanías, en el Campus Durango; de la instalación de dos equipos y sus periféricos con tec-
nología adaptada, uno en cada unidad académica; y de la impartición de talleres de autoestima y Lengua de Señas Mexicanas.

Objetivo específico: 

• Adaptar los espacios arquitectónicos, bajo el diseño de acceso universal, para que personas con cualquier tipo de discapa-
cidad puedan tener una movilidad independiente en las instalaciones de la diferentes Facultades de la UJED.

• Instalar en los Laboratorios de Cómputo, de la Escuela Superior de Música y Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, 
Equipos de Tecnología Adaptada y software especializados para facilitar el acceso y uso de información a estudiantes con 
discapacidad visual, auditiva y motriz.

• Proporcionar a través de talleres de desarrollo humano, herramientas psicológicas a estudiantes provenientes de grupos ét-
nicos, para fortalecer su autoestima, identidad y pertenencia cultural, y proporcionar talleres de Lengua de Señas Mexicana 
a la comunidad que interactúa con los estudiantes universitarios con discapacidad auditiva.

El Modelo educativo de la UJED y la tutoría.

El Modelo Académico de la UJED dentro del diseño curricular contempla la Incorporación del tutor como figura principal en sus 
funciones académicas, profesionales y de apoyo al desarrollo socio-afectivo del estudiante durante el periodo en que el estudi-
ante forme parte del programa educativo: La tutoría brinda al estudiante atención de manera individual en correspondencia con 
sus necesidades, capacidades y ritmos de aprendizaje. Esto es posible mediante el apoyo de la tutoría y con planes de estudio 
que consideren diferentes opciones de dedicación al aprendizaje sin perder la calidad de su formación. La tutoría representa 
a la vez una oportunidad y mecanismo para el diseño y promoción de actividades culturales, deportivas y artísticas que se en-
caminan al desarrollo integral de los estudiantes. El elemento fundamental de un Modelo Educativo centrado en el aprendizaje 
requiere que los alumnos cuenten con apoyo tutorial para definir su currículo y sus propias trayectorias de formación.
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La Tutoría en la UJED, su actualidad.

Son funciones de la Coordinación Institucional de Tutorías, trabajar de manera colegiada con las Coordinaciones de Tutorías de 
las Unidades Académicas para planear, coordinar, difundir, y supervisar las actividades tutoriales; organizar el programa semestral 
de capacitación y actualización de tutores; dar seguimiento y evaluar la operatividad del programa en la modalidad presencial y 
a distancia, en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; participar a nivel institucional en las acciones que se establez-
can desde las redes de tutorías y afines a las que la UJED se encuentre incorporada; usar y hacer aportaciones para la mejora de 
las innovaciones tecnológicas que se pongan al servicio de la función tutorial; participar desde las instancias correspondientes 
en la elaboración y ejecución de proyectos de financiamiento para fortalecer la función; diseñar, sistematizar y llevar a cabo la 
evaluación del programa institucional de tutorías. Todo estudiante inscrito en cualquiera de los programas educativos que oferta 
la Universidad tiene derecho a recibir la atención que brinda el Programa Institucional de Tutorías. La UJED ofrece una tutoría de 
calidad en sus tres tipos: individual, grupal y entre pares, en los tres niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrado y en 
las tres modalidades: presencial, virtual y mixta.

Objetivo de la tutoría: Contribuir a una formación integral del estudiante consolidando un mejor nivel educativo y profesional; 
apoyando a través del acompañamiento su permanencia y buen desempeño académico a lo largo de su trayectoria escolar, 
para lograr a nivel institucional abatir los indicadores de reprobación, rezago y abandono, así como elevar los relacionados con 
el egreso, la titulación, la aprobación.

Finalidad de la tutoría: La finalidad de la tutoría es la es promover, orientar y fortalecer el desarrollo integral del alumno como 
persona, orientándolo a utilizar sus potencialidades y habilidades en pro de la construcción de un proyecto de vida personal y 
académica. Los principios y características de esta deberán ser:

• Tomar en cuenta a todos los alumnos
• Atender de manera preventiva
• Llevar a cabo su planificación
• Ser un proceso coherentemente educativo
• Ser evolutiva e integral
• Dinámica
• Apoyarse en distintos agentes educadores (Docentes, Tutores, Coordinadores, Directivos, Padres de familia,)
• Formar parte del proyecto educativo Institucional
• Evaluación continúa.

Acción tutorial: La acción tutorial es la contribución que realiza el tutor a la formación integral de los alumnos que tiene bajo 
su tutela englobando procesos de intervención en diversas cuestiones relacionadas con la información, asesoramiento y orien-
tación en aspectos tanto académicos, personales y profesionales. (Pantoja, 2004). La acción Tutorial se lleva a cabo en tres fases 
siendo estas la inicial, intermedia y la final. A continuación se aborda lo que el tutor deberá de atender en cada una de las fases.

Fase Inicial:
• Facilitar la integración del alumnado en el entorno y en el grupo
• Desarrollar competencias de relación interpersonal entre los estudiantes
• Informar al alumnado de la estructura funcionamiento y organización de su unidad académica Promover la partici-

pación del alumnado en actividades académicas y culturales dentro y fuera de la universidad
• Orientar a los alumnos sobre el proceso del aprendizaje en las distintas disciplinas aplicando estrategias y pautas y 

aplicación de tipo general.
• Compartir información con el profesorado implicado en la formación del alumnado.
• Crear las condiciones para que el alumnado adquiera un grado suficiente de autonomía intelectual, moral y emocional 

para autorregular el proceso educativo.

Fase intermedia.
• Ayudar a la toma de decisiones referida a la elección de materias optativas
• Orientar al alumno en el desarrollo de su proceso de estudio
• Promover en el alumno la realización del proyecto profesional
• Orientación en cuanto apoyos especiales

Fase final.
• Favorecer la aparición de situaciones que promuevan que el alumno asuma las competencias profesionales que son 

propias de su profesión.
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Objetivos de la tutoría relacionados con el desarrollo personal del alumno. La tutoría busca que el alumno:
•  Aprenda a conocerse a sí mismo.
• Valore sus cualidades
• Adquiera una visión global de su entorno
• Aprenda a vivir en sociedad
• Logre un adecuado manejo de sus emociones
• Desarrolle la capacidad de dialogo
• Aprenda a tolerar la frustración.

Objetivos de la tutoría relacionados con la orientación.
• Proceso de maduración
• Formación Global no solo académica sino racional, emocional y meta cognitiva
• Proceso vocacional, profesional y ocupacional para su inserción en el mundo social y laboral
• Integración personal en el grupo que se sitúa
• Educándolo emocionalmente.

Educación en la diversidad y la tutoría.
La orientación educativa es el marco de referencia para la atención a la diversidad y desde la cual se genera el enfoque conceptual 
para el apoyo a los alumnos desde el programa de tutorías. La orientación educativa y la educación para la diversidad, enlaza inmedi-
atamente con la función tutorial, que por un lado apunta a la exigencia de la formación del profesorado como agente dinamizador y 
por otro a plantearse estrategias educativas centradas en el aula. La función tutorial es inseparable de la docente y ambas se ejercen 
de forma simultánea. Es por ello que el tutor es una pieza clave en la educación a la diversidad del alumnado universitario ya que su 
forma de interactuar y coordinarse con otros agentes educativos dentro de la comunidad escolar, hace que la calidad del servicio sea, 
en mayor o menor medida, efectiva para dar respuesta a las necesidades que presenten un grupo de alumnos y alumnas en el aula 
ordinaria. Es importante que el tutor cuente con un plan de acción tutorial claro y bien estructurado ya que este le servirá como un 
recurso técnico-profesional que ayudara a fundamentar, diseñar, ejecutar y evaluar la propia práctica de la acción tutorial estableciendo 
los lineamientos a seguir durante el proceso de tutorías su alcance y las acciones a seguir permitiendo la eficientización y consolidación 
de este. El contar con tutores con alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y compromiso al ejercer su acción tutorial contribuirá a 
que en la UJED se brinde una educación en la diversidad, inclusiva y de calidad.

Conclusiones

La educación para la diversidad no sólo se dirige a los alumnos con necesidades educativas especiales, siendo ésta una dimen-
sión más de la diversidad pero no la única. La diversidad de un centro educativo, de un aula o de un grupo de alumnos podría 
estar condicionada por aspectos curriculares, madurativos, sociales, afectivos  personales e incluso económicos. La atención a la 
diversidad implica una enseñanza personalizada a partir de estrategias metodológicas y organizativas en el aula que permitan 
un trabajo tanto individual como en equipo adaptado a los diferentes ritmos y modos de aprendizaje. Así mismo, exige tanto 
una acción tutorial que atienda y oriente el proceso educativo y de aprendizaje de cada uno, como una convivencia entre todos 
entendida como un fin educativo y no sólo como un medio para evitar interferencias en el trabajo escolar. Es por ello que el 
tutor es una pieza fundamental en el proceso de acompañamiento, orientación y desarrollo personal del tutorado a lo largo de 
su estancia en la Universidad contribuyendo en la formación integral de los alumnos que tiene bajo su tutela. La tutoría en edu-
cación superior ha cobrado un peso importante como una estrategia de intervención orientada a la atención del estudiantado 
a lo largo de su formación profesional. Cuando en torno a la tutoría se definen propósitos, estructuras, organización, recursos, 
mecanismos de apoyo y sistemas de evaluación, se configuran programas de tutoría

El contar con tutores bien capacitados y comprometidos con su función tutorial contribuira a cumplir las metas establecidas 
tanto en el modelo educativo como en el plan de desarrollo institucional de nuestra Universidad, por lo que es muy importante 
que todas las Unidades Académicas de la misma cuenten con un Plan de Acción Tutorial bien estructurado que sirva como un 
recurso técnico-profensional que pueda ayudar a fundamentar, diseñar, ejecutar y evaluar la propia práctica de la acción tutorial 
estableciendo los lineamientos a seguir durante el proceso de tutorías, su alcance y las acciones a seguir de tal manera que per-
mitan la eficientización y consolidación del programa con la finalidad de mejorar los inidcadores de rezago, abando, reprobación 
y eficencia terminal y sobre todo en brindar una educación de calidad a nuestros alumnos.

Se recomienda por otra parte a la Coordinación Institucional de Tutorías llevar a cabo un programa de capacitación efectiva que 
contribuya realmente al logro de los indicadores y objetivos establecidos tanto en el plan de desarrollo instituciónal como en 
el modelo educativo de nuestra universidad. Otra recomendación a esta coordinación es la de establecer una comunicación 
efectiva con el gremio de cordinadores de cada una de las Unidades Académicas de tal manera que se den a conocer los pro-
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gramas existentes en nuestra Universidad tal como lo es el programa de inclusión y atención a la diversidad que se presenta en 
esta ponencia, ya que actualmente varios de los coordinadores de las Unidades Académicas desconoces la existencia de estos 
progranomas lo que contrubuye a no brindar la atención y calidad a nuestro alumnado debido a una mala comunicacón o 
desconocimiento de los servicios que nuestra propia alma mater ofrece.
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer las estrategias y las bondades del uso de la tecnología como apoyo en 
las funciones del nuevo rol del docente incluyente. Lo principal de ser tutor consiste en conocer a sus alumnos, para brindarles 
el apoyo necesario para su continuidad; acompañarlos en el cumplimiento de las actividades planteadas, proporcionándoles 
orientación y apoyo en la solución de dificultades que se les puedan presentar. 

El reforzamiento que hace la tutoría con el uso de la tecnología, le va a permite mandarles material, presentar contenidos, expli-
car y resolver las posibles dudas del alumno y mantener una comunicación asíncrono. 

En este contexto, el rol del tutor se define como guía y apoyo en el camino del estudiante, tanto a nivel individual como al 
interior del grupo y de su escuela en su trayectoria académica. Sabemos que algunos de los participantes en este curso han 
tenido algunas oportunidades de acercamiento a la tecnología que se empleará para esta experiencia de trabajo a través de las 
diferentes herramientas, medios de comunicación y plataformas. 

Palabras Clave: Tutoría virtual, TIC, funciones tutor, herramientas tecnológicas

Introducción 

Uno de los mayores retos que enfrenta la educación media superior en la actualidad es ofrecer un servicio educativo de mayor 
calidad que se incluyente y que permita que los jóvenes tengan una buena formación y desarrollen las aptitudes necesarias para 
enfrentar las exigencias que plantea el mundo actual.

Ante los muchos desafíos que esto representa, en México se han venido implementado reformas y programas específicos para 
llevar los beneficios de la educación media superior (EMS) a toda la República. La matrícula del bachillerato se multiplicó más 
de 142 veces, al pasar de 37 mil estudiantes en 1950 a 5 millones 280 mil en 2015. Pero esto ha conllevado a solucionar diversos 
problemas que desde hace varias décadas se han venido arrastrando como, por ejemplo, que el nivel medio superior no tiene 
identidad, que no hay claridad en las competencias que los jóvenes deben de desarrollar al cursarlo, que no se les habilita adec-
uadamente para ingresar en la educación superior, ni para desempeñarse de manera competente en la sociedad. 

Para superar estos problemas de la EMS, en la última década se han realizado tres importantes reformas: la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, que impulsó la enseñanza por competencias y la regulación e integración de los más 
de 30 subsistemas educativos mediante el establecimiento del Marco Curricular Común y el Sistema Nacional de Bachillerato; la 
reforma de 2012, que establece la obligatoriedad y universalización de la EMS como mandato constitucional y la reforma de 2013, 
que busca garantizar la educación de calidad. La convergencia de estas tres reformas ha contribuido a impulsar importantes trans-
formaciones para avanzar hacia la conformación de un sistema educativo más incluyente, pertinente y de calidad (Tuirán, 2016). 

Para poder solventar la demanda, fue necesario crear nuevos planteles, ampliar los existentes, aprovechar la capacidad insta-
lada mediante los Telebachilleratos Comunitarios atendiendo a casi 100 mil jóvenes con logros escolares semejantes a de los 
estudiantes adscritos a planteles cercanos tanto semiurbanos o urbanos. Y recurrir a las tecnologías de la información y la comu-
nicación para fortalecer el uso de las modalidades no presenciales con una matrícula significativa de 50 mil estudiantes esper-
ando que para este año se triplique. Además de la Prepa Abierta que permite acreditar la EMS mediante evaluaciones parciales 
teniendo 155 mil usuarios activos. 

Como resultado de todos estos esfuerzos, la matrícula total de la EMS aumentó 850 mil alumnos en tres años de 2013 a 2016, 
logrando cubrir la meta por el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2018 (80 por ciento). Por ello se ha colocado en la agenda 
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prioritaria los asuntos de equidad e inclusión, debido a que esto ha ampliado las oportunidades educativas para los grupos en 
situación de desventaja socioeconómica. Incorporando a los jóvenes que provienen de los segmentos de menores ingresos, 
o con padres sin estudios. Lo que condiciona a darles mayor atención siendo el apoyo económico a través de las becas un 
instrumento clave, que permite atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos y el seguimiento a través 
de los servicios de orientación educativa y de tutoría a los jóvenes que son los primeros miembros de la familia en acceder a la 
EMS. Por lo es importante continuar fortaleciendo los programas de becas y de servicio para garantizar que las oportunidades 
de estudio para los jóvenes en situación de desventaja se den con calidad y pertinencia, además en ambientes propicios para 
sus aprendizajes. 

El abandono escolar es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la EMS en el país, limita el avance de la escolaridad 
de los mexicanos y, restringe las oportunidades de desarrollo personal y aumenta el riesgo de desempleo y pobreza. La dis-
minución de la tasa de abandono escolar ha sido muy lenta en 1990 era del 19% y en el 2012 del 15%. De acuerdo a los registros 
es tres veces mayor que en la secundaria y 15 veces superior a la observada en primaria. Para poder atender este problema es 
prioritario identificar a los estudiantes en riesgo de abandono y a través de los programas de orientación educativa y de tutoría 
hacer un seguimiento sistemático de su desempeño escolar. 

Desarrollo

Por todo lo anterior la acción tutorial debe de ser una pieza clave para la permanencia de los alumnos en el NMS. Por lo que 
la función del tutor se debe de modificar radicalmente. Ahora el enfoque de las tutorías cambia por completo, los programas 
de tutoría deben de ser un conjunto de acciones específicas dirigidas a la atención comunidad estudiantil que integran una 
diversidad de modalidades a través de estrategias y actividades que contribuyen al establecimiento de un sistema de apoyo 
académico, socioemocional y cognitivo con el fin de prevenir la deserción escolar, atender el bajo nivel educativo y potenciar el 
desarrollo de habilidades y actitudes para el logro de los aprendizajes. Dando como resultado:

• La adaptación del estudiante al ambiente escolar
• El fortalecimiento de sus habilidades de estudio mediante el apoyo en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje
• El desarrollo de la capacidad crítica y creadora
• Un impulso a su evolución social y personal
• El abatir índices de reprobación y rezago escolar
• La disminución de las tasas de abandono escolar
• La mejora de eficiencia terminal

Esto conlleva la necesidad de hacer conciencia y sensibilizarse para poder ayudar y orientar a los estudiantes estableciendo es-
trategias que favorezca la comunicación entre los docentes, directivos y demás actores de la comunidad estudiantil. Para ello es 
importante comprender el contexto en el que se desarrollan los estudiantes y diseñar e implementar estrategias en las acciones 
tutoriales acordes. 

El uso de las TIC en la implementación de la acción tutorial te abre un abanico de posibilidades y de oportunidades para facilitar 
y mejorarla, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos, teniendo objetivo la adquisición de competencias 
para aprender a aprender, tanto por parte de profesores como de estudiantes, en un proceso de formación permanente. Las 
condiciones de la tutoría tradicional de coincidir en el mismo lugar y tiempo profesor y alumno para que se pudiera dar el pro-
ceso de aprendizaje ya no serán imprescindibles con la tutoría digital, puesto que la acción tutorial en sí no termina nunca al ser 
atemporal. Sus características son: 

• La tutoría es más flexible, ya que desaparece la distinción entre aprendizaje a distancia y aprendizaje presencial. 
• El rol del docente transmisor de conocimiento se transforma para asumir el rol de mentor y guía del proceso de apren-

dizaje. 
• No tiene restricciones de tiempo ni espacio. Es permanente, está disponible en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 
• El proceso de aprendizaje se adapta al ritmo de trabajo del alumno. 
• Existe gran cantidad de información disponible al instante, que se actualiza al momento. 
• Se promueven procesos cooperativos. 
• El conocimiento se crea y se comparte. 

Para realizar una acción tutorial efectiva es importante considerar las dimensiones cognitivas, actitudinales, socioemocionales y 
académicas de los estudiantes, a través de diferentes actividades y con el apoyo de herramientas tecnológicas.
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Dimensión cognitiva

Se requiere que el alumno piense, capte, procese, almacene, recupere y aplique la información y conocimientos de acuerdo a 
sus características (estilos de aprendizaje). La importancia de conocerlo le permite tener un buen conocimiento de sí mismo y 
reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en la forma de aprender, por lo que en las acciones de tutoría es importante iden-
tificar cuáles son los diferentes estilos de aprendizaje, para ayudar a que los estudiantes a que los conozcan y puedan establecer 
estrategias y actividades que le permitan alcanzar sus objetivos.

Dimensión actitudinal:

Para que los alumnos logren aprender es imprescindible que modifiquen ciertas actitudes que tienen hacia el aprendizaje, es 
muy común que el alumno este desmotivado y muestre desinterés hacia el estudio o a la escuela lo que tiene como consecuen-
cia bajo desempeño escolar. 

Sin embargo, esto no es porque los alumnos no desean o quieran aprender sino hay una discrepancia entre lo que el docente 
busca y lo que el alumno quiere o entiende como lo plantea Fernández, recuperado en De la Rosa, 2014.

Para apoyar el tutor debe de implementar estrategias y actividades que sean más atractivas para los estudiantes, conocer sus 
preferencias e intereses con el uso de TIC, donde el alumno pueda desarrollar habilidades, actitudes y contenidos de forma im-
plícita, donde se pueda desarrollar ambientes autónomos y colaborativos.

Dimensión socioemocional: 

Parte fundamental que hay que trabajar con los alumnos debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros alum-
nos y a los riesgos que están expuestos como: adicciones, violencia, embarazos lo que les puede causar un bajo rendimiento 
escolar e incluso abandono de sus estudios por lo que es necesario que el tutor implemente diversas actividades que fomente 
el autoconocimiento y la autorregulación que le permitan mejorar sus relaciones. 
Para ello se puede hacer uso de Programas como Yo no abandono y ConstruyeT

Dimensión Académica

El acompañamiento a los alumnos de una manera diferenciada es fundamental para que se logren alcanzar los objetivos del 
aprendizaje para ello es importante fomentar hábitos de estudio que permitan organizar tiempos, administrar las actividades es-
colares y extraescolares, desarrollar estrategias y actividades de aprendizaje con base a sus estilos de aprendizaje para promover 
la autonomía en su proceso de aprendizaje. Por lo que el tutor debe de orientar al alumno identificando sus fortalezas y debili-
dades, para reconocer las áreas de oportunidad, Para ello debe de facilitarles recursos y herramientas útiles con el uso de las tec-
nologías, creando ambientes de confianza e implementando estrategias tutoriales que les permitan identificar las problemáticas. 

Algunos ejemplos de estrategias son:



599



600



601

Conclusiones:

Lo que se plantea con todo esto es la necesidad de que la tutoría en el nuevo contexto, debe tomar en cuenta algunos as-
pectos que permitan al docente-tutor realizar un seguimiento de los alumnos a través del conocimiento, intereses y gustos. 
 Reconociendo las dimensiones en las que se debe de trabajar. De este modo, la labor primordial de orientación no puede ser 
realizada con éxito, si el conocimiento que el profesor tiene de su alumno se ve limitado exclusivamente al momento en que 
cursa su materia y en el semestre académico en que lo conoce. Al contrario, para que esta labor de orientación pueda ser lo más 
eficaz posible, el docente-tutor deberá contar con una información complementaria del alumno, para poder conocer parte de 
su proceso y los demás elementos que pueden estar condicionando el periodo de estudio del alumno y las dificultades que 
pueda experimentar en el desarrollo de sus estudios. En este lugar es donde pueden incorporarse las TIC, como medio para la 
mejora de la acción tutorial en nuestra labor diaria. 
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Resumen

El trabajo que se presenta, tiene el objetivo de compartir los resultados obtenidos de la aplicación de una acción tutorial, llevada 
a cabo en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo y aplicada a una población de 25 estudiantes 
de cuarto semestre. Para el desarrollo de la actividad se involucra el uso de diferentes herramientas tecnológicas, tales como: 
Google Drive, para el intercambio y la visualización de archivos y My Maps para la identificación de sitios y trazado de rutas. La 
actividad propuesta, brinda una orientación a los estudiantes en la elección de su carrera, además de generar conciencia en la 
toma de decisiones.

Introducción

El presente trabajo se engloba en la línea temática «Estrategia para potenciar el éxito en el desempeño escolar» y tiene el 
propósito de compartir un plan tutorial para la orientación vocacional-profesional de los estudiantes. La actividad propuesta 
está encaminada a:

1. Que los estudiantes tutorados tomen conciencia de la importancia de cursar sus materias en tiempo y forma, ya que 
esto les permitirá ingresar a la facultad o carrera que ellos deseen.

2. Mostrar un panorama general de la ubicación geográfica de las carreras de interés de cada uno de los estudiantes, 
mediante la aplicación de My maps de Google, que les permita tomar una mejor decisión de su futuro cercano.

Desarrollo

Actividad previa 
Como primer paso y actividad previa a la sesión presencial, se pide a los estudiantes realizar una investigación acerca de las car-
reras que sean de su interés, debiendo seleccionar las dos más importantes. 
Los datos que el alumno tendrá que investigar sobre dichas carreras son:

• Programa de estudios 
• Número de semestres
• Tipos de titulación
• Campo Laboral
• Promedio mínimo de admisión.
• Instituciones ajenas a la UNAM en que se imparten.

Nota. Es importante señalar que se solicita la investigación de dos carreras, debido a que en la UNAM al solicitar el pase regla-
mentado les piden dos opciones. 

Actividad de desarrollo
Esta actividad se llevará a cabo en el centro de cómputo. Al comienzo de la clase, el tutor comentará a los estudiantes cuál es 
el objetivo que se busca con el desarrollo de la actividad propuesta y como primer paso solicitará a los estudiantes entren a su 
cuenta de gmail, en caso de que no cuenten con ella, los auxiliará para obtenerla.
Posteriormente, comentará de manera breve, para qué sirve la aplicación a utilizar («My Maps» de Google) y explicará a los estu-
diantes con ayuda de la pantalla y el proyector como:

• Crear un mapa 
• Cambiar la base del mapa
• Añadir una capa. 
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• Añadir un lugar al mapa. 
• Editar la información del lugar. (agregar imágenes, video y/o texto)
• Añadir indicaciones para llegar de un lugar a otro. 

Algunas de las características anteriores se pueden observar en la figura 1, donde se pueden apreciar, la paleta de colores, la 
información del lugar y otros elementos. 

Figura 1. Elementos de My Maps.

Con base en la información obtenida de la investigación previa, el alumno creará su propio mapa para las carreras e instituciones 
de su interés, para ello realizará los siguientes pasos:

• Generará su mapa y le asignará un nombre
• Añadirá tres capas, con los nombres de: UNAM, Escuelas públicas y Escuelas privadas.
• En cada capa, añadirá las escuelas de acuerdo a sus intereses y clasificándolas de acuerdo al carácter de las instituciones 

educativas.
• Modificará la información de cada lugar, agregando fotos, videos y / o textos, relacionados con la información relevante 

que desee recordar (promedio mínimo, costo y tiempo de traslado, tipos de titulación, número de semestres, programa 
de estudios, etc.) 

• Añadirá las indicaciones para llegar de su domicilio a cada una de las instituciones. 
• Reflexionará sobre cuál es la opción que más le conviene, editando finalmente una conclusión en la descripción del 

mapa, respondiendo a las preguntas:¿cuál es mi primera opción y porque?,¿que necesito para lograr ese objetivo?

Actividad de cierre. 
El profesor pedirá a algunos de los estudiantes realizar una breve exposición del mapa elaborado y mencionar sus conclusiones 
de la actividad realizada.

Resultados

Con base en la investigación previa realizada por los alumnos, podemos mencionar que la mayoría de ellos mostraron interés 
en las instituciones públicas, siendo la UNAM la más contemplada. Se observa también (Figura 2), que los mapas creados por los 
estudiantes contemplan las siguientes características: 

1. Tienen nombre
2. Añadieron capas, con los nombres de: UNAM, Escuelas públicas y Escuelas privadas.
3. En cada capa, añadieron las escuelas de acuerdo a sus intereses y las clasificaron conforme a las capas.
4. Agregaron información a cada institución educativa de su interés, además de incluir fotos, videos y/o textos relacionados 

con la información relevante que desee recordar, como por ejemplo:
• promedio mínimo
• costo y tiempo de traslado



604

• tipos de titulación 
• número de semestres
• programa de estudios

5. Trazaron las rutas para llegar de su domicilio a cada una de las instituciones. 

Figura 2. Mapa realizado por Alonso GH

Dentro de las observaciones que se pueden realizar de la aplicación, podemos mencionar las siguientes:

1. A pesar de ser una actividad extracurricular, en la que no se proporciona algún tipo de incentivo (puntos extra, calificación, 
firmas, etc.), la mayoría de los estudiantes realizaron la investigación previa, y los faltantes mostraron interés al investigar en 
el centro de cómputo (Figura 3).

2. Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos permanecieron motivados, activos y comprometidos con el diseño de su 
mapa.

3. Para el diseño del mapa se propuso realizar tres capas en las que se pudieran diferenciar las instituciones de la UNAM, las 
privadas y públicas, sin embargo, al ser una actividad individual, los estudiantes decidieron dividir en otras categorías el 
mapa, pues carreras como arquitectura se imparte en diferentes facultades. 

Figura 3. Estudiantes elaborando sus mapas en el centro de cómputo. 

4. Los alumnos, reflexionaron sobre cuál sería la opción que más les conviene, editando finalmente una conclusión en la 
descripción del mapa, respondiendo a las preguntas:    ¿cuál es mi primera opción y porque? , ¿que necesito para lograr ese 
objetivo?
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De acuerdo a los comentarios proporcionados por los estudiantes, se observa que la mayoría desea estudiar aquello que más les 
motiva, identificando las características mínimas que necesitan para ingresar a dicha facultad, entre ellas el promedio mínimo de 
ingreso, el plan de estudios de su interés (ya que es diferente en las distintas facultades) y el número mínimo de años en los que 
deben de cursar el bachillerato, ver figuras 4, 5 y 6.

Figura 4.Comentario realizado por una estudiante   Figura 5.Comentario realizado por Jessica     Figura 6.Comentario realizado por Carlos

Conclusiones

En general podemos concluir que la actividad aplicada a los estudiantes fue de su utilidad y agrado. A continuación se muestran 
algunos comentarios realizados por ellos, después de finalizada la práctica:

• «Me gustó mucho la actividad, creo que es muy útil para poder establecer la prioridad acerca de la carrera que quere-
mos. Aparte fue divertido. Me gustó que al final todo queda muy bien organizado. Lo único que creo que hace falta es 
que podamos organizar mejor las notas, pero creo que eso es por parte de la aplicación.»

• «Me gusto la actividad ya que me ayudó a saber más sobre en qué escuelas puedo estudiar lo que quiero».
• «Me agrado el orden que se le dio a cada una de las escuelas y cómo las clasificamos.»
Así también, observamos que algunas de las dificultades que se presentaron fueron. 
• La localización del domicilio 
• Verificación de las cuentas de Gmail, para ingresar desde un equipo desconocido por primera vez.
• Virus de acceso directo en memoria USB. 
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Resumen

La tutoría es una concepción educativa que no es reciente, si no que presenta una historia desde las épocas romanas y grie-
gas, donde el maestro buscaba orientar a sus alumnos y la cual se realizaba de manera natural, en épocas más recientes como 
lo fue en el siglo pasado en la década de los 30, países como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá realizaba la tutoría 
solicitando a los alumnos reunirse una vez a la semana con algún profesor asignado. La tutoría ha buscado siempre mejo-
rar los aprendizajes de los educandos; El presente trabajo realizado en el Programa Educativo (PE) de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica (IME) de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur (CARHS) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosi 
(UASLP) tuvo como objetivo mejorar el rendimiento académico de los alumnos de segundo semestre de la generación 2016 
en la asignatura de Electromagnetismo I tomando como referencia el Modelo de Acción Tutorial de la UASLP utilizando la 
modalidad básica de la Tutoría «entre iguales». El resultado general fue que los promedios grupales reflejaron una tendencia 
a la alza a partir de la implementación de la tutoría entre iguales realizada en dos etapas durante el segundo semestre del 
ciclo escolar 2016-2017.

Introducción

La tutoría es un concepto que no es nuevo dentro del lenguaje educativo, ya que esta presenta antecedentes históricos que 
se remontan inclusive a épocas como la romana, griega entre otras, donde el ser tutor tenía una razón de ser en el acompa-
ñamiento del ser humano, «se estima que el maestro siempre ha sido un educador que ha tratado de conocer, comprender y 
orientar a sus discípulos, por lo que la mayor parte de lo que hoy se entiende por tutoría ya se venía realizando de una forma 
natural y espontanea aunque asistemático» (LAZARO, 1989). Cabe mencionar que en la época moderna y a partir de los años 30 
se tiene referencia que los Estados Unidos de Norteamérica y Candada comenzaron actividades de tutoría donde se le solicitaba 
al alumno reunirse una vez a la semana con un profesor asignado.

Pero que se entiende como tutoría:
La función inherente a la docencia, como acción eminentemente pedagógica dirigida a cada uno de los alumnos de manera 
individual, además del grupo en general, presentando una finalidad muy concreta: mejorar el proceso educativo mediante ac-
ciones orientadas a facilitar la vida escolar de los estudiantes, en todos sus niveles educativos, teniendo en cuenta tanto los fac-
tores académicos como los personales o emocionales, todos ellos interactuando en su proceso de aprendizaje y en su  desarrollo 
profesional y social. (Concepcion, 2009)

Por lo tanto la tutoría académica se vuelve un proceso de acompañamiento personalizado que tiene como objetivo mejorar 
el rendimiento escolar, solucionar problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio y trabajo para evitar la reprobación, el 
rezago y el abandono escolar.

En la actualidad se tiene la necesidad de mejorar los índices de reprobación, así como la deserción escolar en el nivel superior, 
por lo que resulta fundamental elaborar estrategias que complementen la actividad docente, con la finalidad de impulsar el 
aprendizaje de los estudiantes, obteniendo con ello aprendizajes que resulten significativos.

Por lo tanto el trabajo de tutoría entre iguales resulta viable y necesario para coadyuvar a mejorar el aprovechamiento académi-
co de los estudiantes y prevenir la deserción escolar, algo que resulta muy significativo para el PE de IME de la CARHS de la UASLP.
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Antecedentes históricos

De acuerdo a (Duran, 2004) la tutoría entre iguales se puede remontar hasta la edad media, de manera particular con la escuela 
alemana en donde se asignaba a un alumno a enseñar a un grupo de diez estudiantes, mientras otro maestro instruia a otros 
estudiantes para que pudieran enseñar a otros estudiantes mas jovenes y donde ademas se encuentra la referencia de que los 
jesuitas distribuian sus lecciones en grupos de diez estudiantes en los cuales se distinguía un alumno portavoz.

Por lo que la tutoría entre iguales se constituye desde tiempos antiguos como una diada en la que un miembro enseña a otro 
dentro de un marco educativo ya planificado y que se vuelve un intercambio enriquecedor tanto como para el que es enseñado 
como el que enseña, ya que ante esta dinamica relacional el aprendizaje se vuelve significativo para ambos. 

Como lo señala (Tooping, 1996) los beneficios academicos obtenidos por parte del alumnos tutor el cual tiene la posibilidad 
de aprender simultaneamente mientras enseña a su compañero de talmanera que en este tipo de interaccion tanto estudiante 
tutor como tutorado aprenden durante el proceso

¿Qué es la tutoría entre iguales?
Es una modalidad educativa que consiste en el apoyo mutuo entre compañeros que comparten un mismo nivel educativo, está 
basada en la propuesta de aprendizaje cooperativo para la construcción de conocimiento colectivo entre estudiantes, y busca 
incidir en el aprovechamiento escolar de sus compañeros, reducir los índices de reprobación y abandono y favorecer la adap-
tación de los jóvenes (especialmente los de nuevo ingreso) al contexto escolar. (PUBLICA, 2014)

La tutoría entre iguales consiste entonces en que un estudiante con un alto rendimiento academico apoya con un rol fijo de 
trabajo colaborativo, a otros estudiantes tutorados, para mejorar sus resultados. 

Investigaciones en tutoría de iguales
De acuerdo a una investigación realizada por (Duran D., 2008) en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de manea 
particular en la licenciatura de lenguas extranjeras en el área de inglés el objetivo fue promover la reflexión en los estudiantes 
para que tomaran una conciencia de la relevancia de la ayuda entre iguales como actuación docente y donde los resultados que 
obtuvieron superaron las expectativas tanto del profesorado como el de los estudiantes, donde refirieron sentirse satisfechos 
con la experiencia.

Otra investigación más recientemente en México en el año de 2014 y de acuerdo a lo referido por (Sanchez, 2014) el objetivo 
del trabajo fue presentar la descripción de un programa de tutoría entre iguales aplicado a estudiantes de medicina de primer 
semestre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la cual los resultados obtenidos fueron que la tutoría de 
iguales incidió en el proceso de socialización y mejoras en el rendimiento académico y adquisición de diversas competencias.
Por lo tanto, de acuerdo con los textos anteriores se observa que la tutoría entre iguales es una actividad que se viene realizando 
desde tiempos antiguos como un mecanismo de apoyo en el ámbito educativo y en el cual siempre se ha tenido la finalidad de 
mejorar los aprendizajes de aquellos a quienes se les imparte la educación.

Es debido a esta imperante necesidad de continuar mejorando los procesos de actividad en el ámbito de la tutoría para coadyu-
var a la retención escolar en la CARHS, que se puede encontrar una alternativa estratégica en la tutoría de iguales que permita 
prevenir la deserción escolar a través de mejorar el desempeño académico.

Desarrollo

El programa ha sido gestionado por dos profesores del PE de IME, el Dr. Raúl Castillo Meraz y el Dr. César Manuel Valencia Castillo. 
Dicho programa ha sido llevado a cabo durante la primera mitad del año 2017 (segundo semestre del ciclo escolar 2016-2017).

Universo y campo de aplicación
El programa se ha aplicado a un grupo de 14 alumnos (asesorados) de la generación 2016 del PE de IME de la CARHS de la UASLP. 
Estos alumnos tienen en común haber reprobado el primer examen escrito de la asignatura «Electromagnetismo I», del segundo 
semestre del PE de IME. Dicha asignatura fue impartida por el Dr. Raúl Castillo Meraz. 

La asignatura en cuestión consta de tres exámenes escritos durante el semestre, aparte del examen ordinario.
El examen escrito consta de 4 problemas relacionados al contenido abordado en cada parcial, los cuales deben ser respondi-
dos de forma abierta. No se evalúan, explícitamente, conceptos teóricos. El nivel de complejidad de cada examen escrito es 
ecuánime uno con otro. La ponderación de dicho examen es de 60% de la calificación del parcial correspondiente.
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Metodología

De acuerdo al Modelo de Acción Tutorial de la UASLP (UASLP, 2013), una de las modalidades del eje de Apoyo Académico, es la 
tutoría «entre iguales».

El programa inició luego de contar con los resultados del primer examen escrito de la asignatura en cuestión.

El programa se analizó en dos etapas, cada una con duración de, aproximadamente, 4 semanas:
I)  La primera ha sido luego del primer examen escrito hasta el momento del segundo examen escrito. Entre marzo y abril 

de 2017.
II)  La segunda etapa fue del segundo examen escrito al tercer examen escrito. Entre abril y mayo de 2017.

Cada uno de los 14 alumnos debió de asistir, de manera obligatoria, a, mínimo, 5 horas de asesoría «entre iguales» para la primera 
etapa, y 3 horas para la segunda etapa. La reducción en el número de horas para la segunda etapa, obedeció al incremento del 
promedio grupal, resultado de la primera etapa.

Los «iguales», quienes asesoraban, fueron 3 alumnos (asesores) que realizaban Servicio Social, alumnos que cursaban el 8° se-
mestre del mismo PE. Estos alumnos contaban con un compendio de material bibliográfico y didáctico para realizar las asesorías, 
proporcionado por el profesor de la asignatura en cuestión.

El horario en el que los asesorados acudían a la actividad, era establecido de común acuerdo, previa cita, con alguno de los 
asesores.

El registro de asistencia a las asesorías ha sido llevado a cabo en bitácora. El contenido de la bitácora es nombre de asesorado, 
nombre de asesor, fecha y hora de entrada y de salida, tema trabajado, firmas.

El espacio físico donde se llevó a cabo la actividad es el Laboratorio de Eléctrica, perteneciente al mismo PE.

Resultados

A continuación se presentan los resultados del programa.

El total de horas de asesoría fue de: 146 para la primera etapa y 42 para la segunda. Lo anterior representa 10.4 horas, en prome-
dio por cada alumno asesorado, para la primera etapa, y 3 horas para la segunda. 
Los promedios grupales, de los 14 alumnos asesorados, de cada uno de los tres exámenes escritos, fueron: 1.5 (primero), 1.9 
(segundo), 2.5 (tercero), véase la figura 1. Esto representa incremento de 26.6% para la primera etapa y 31.5% para la segunda.

Figura 1. Calificación promedio de los 14 alumnos asesorados.



609

En la primera etapa, de los 14 alumnos asesorados, 10 (71%) incrementaron su calificación del examen escrito. Para la segunda 
etapa, 7 (50%) de ellos lo hicieron.

De los 14 alumnos asesorados, 4 (28%) incrementaron su calificación del examen escrito en ambas etapas.

Conclusiones y propuestas

1. Debido a que, voluntariamente, varios alumnos no acuden a este tipo de actividades, creemos que debe de establecerse el 
carácter de obligatoriedad para dichas actividades.

2. La invitación se hizo abierta a los profesores que imparten asignaturas del segundo semestre del PE, sobre todo de aquellas 
del área físico-matemática. Solo tres profesores más, con una asignatura cada uno, participaron, aunque de manera poco 
activa.

3. Es conveniente establecer criterios comunes, entre los profesores, para llevar a cabo la actividad.
4. Establecer horarios de coincidencia entre asesorados y asesores es necesario para la operatividad del programa.
5. Luego del análisis, el resultado no favorecedor, para alguna de las asignaturas, no debe de influir en el nivel de complejidad 

y/o ponderación de los exámenes escritos.
6. Un trabajo a futuro sería el analizar la forma en que los asesorados imparten la asesoría. Posteriormente, estructurar una 

propuesta, con ayuda de especialistas, del método utilizado para las asesorías.
7. Extender este tipo de actividad a los otros tres PE de la CARHS.
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Resumen

Un nuevo reto educativo que debemos tener los docentes, padres, estado, y toda la sociedad, es Educar en la Equidad. 
La preocupación y ocupación por superar el principio de igualdad y empezar a hablar de equidad, es empezar a dar respuesta a las 
necesidades diferenciales de los alumnos, eso es lo que debe ser primordial en una verdadera reforma educativa. Hoy día que tanto 
se habla de educar y cómo educar, estoy convencida que la educación no debe ser igualitaria, debe ser equitativa, porque la igualdad 
educativa debe ser equitativa, porque la igualdad educativa es educar como siempre y esta idea se genera en los albores del siglo XXI.

Uno de los elementos que fortalece la equidad es sin duda la tutoría escolar. El programa de tutorías pretende facilitar la incor-
poración, adaptación y permanencia de los estudiantes en su tránsito por el nivel medio superior.

La Universidad Autónoma de Coahuila concibe la tutoría como parte de la función docente, brindando al alumno seguimiento y 
orientación, con el objetivo de propiciar su independencia, sea gestor de su aprendizaje, reflexione en la toma de decisiones para 
solucionar problemas relacionados con su trayectoria escolar, logrando con éxito sus propósitos académicos y madurez personal.

Palabras Clave: Acompañamiento, Equidad, Igualdad, Tutoría.

Introducción

Desde el inicio de este siglo la tutoría ha sido objeto de una revaloración; se le considera un poderoso medio del que pueden 
disponer las instituciones, y los propios profesores, para mejorar sensiblemente tanto la calidad como la pertienencia y la equi-
dad del proceso educativo.

Es innegable que la calidad del sistema educativo en México es una herramienta vital para el mantenimiento y expansión del 
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
La sociedad actual a nivel nacional e internacional demanda de los sistemas educativos la formación integral de los estudiantes 
orientada no solo a la adquisición de conocimientos, sino también al desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan 
aprender de manera permanente y acceder a mejores condiciones de vida.
Ante estos vertiginosos cambios en la sociedad es creado como apoyo para fortalecer la calidad de la educación en México, el 
Programa Institucional de Tutorías.

La tutoría es un dispositivo institucional que se enmarca dentro del proceso de democratización universitario implementándose 
políticas de equidad.

A título personal el tema de tutorías ha sido parte importante en mi desempeño docente ya que fui la primera coordinadora 
de Tutorías de mi institución en trabajar desde la parte de organización de infraestructura hasta la asignación de tutores y la 
mecánica de trabajo para atender una población escolar de más de 1200 alumnos.

La tarea fue en los inicios difícil por carecer de un departamento específico para tal actividad y de una adecuada infraestructura, 
pero el interés por empezar este programa era mayor. 

De todos es conocido que el Programa Institucional de Tutorías nace como una necesidad de reducir el índice de reprobación, 
rezago y el abandono escolar en el Nivel Medio Superior, pero también es importante atender las cuestiones emocionales y 
actitudinales de los estudiantes, los cuales van íntimamente relacionados con el desempeño académico de los alumnos. 
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El abandono escolar en bachillerato con un 9.0 % es el nivel más alto del sistema educativo del país, ya que las estadísticas ofi-
ciales así lo revelan. 

De acuerdo con el Instituto para la Evaluación Educativa (IEE) por lo menos 700 mil estudiantes de bachillerato abandonan sus 
estudios por diversas causas, que van desde la económica, sociales, familiares o hasta la falta de infraestructura y capacitación 
de la planta docente.

En el tema que nos ocupa y como tutor asignado en mi institución me preocupa el abandono escolar de mis alumnos en cual-
quiera de los casos: bajo rendimiento académico, problemas familiares y/o económicos por lo que con el grupo de alumnos que 
se me asignan y apoyada por la plataforma de tutorías de la Universidad Autónoma de Coahuila y otras dependencias dentro y 
fuera de esta, tengo herramientas para aminorar o reducir la deserción de los estudiantes. 

Desarrollo

El Programa Institucional de Tutoría en la Escuela de Bachilleres «Dr. Mariano Narváez González» Turno Matutino de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila, inició de manera oficial en noviembre de 2005 con algunas carencias en infraestructura y con una 
planta docente de un 80% preparada mediante un diplomado de 240 «Capacitación de Tutores» .

Hoy día este programa cuenta con elementos que coadyuvan a fortalecerlo puesto que las generaciones de estudiantes, el 
entorno, la familia así lo exigen.

Estas estrategias de apoyo para los estudiantes se orientan a atender las tres causas más frecuentes de abandono escolar: los 
factores económicos, las cuestiones académicas y las decisiones personales o familiares.

Una de las estrategias que la SEP implementó y que actualmente son un soporte importante para trabajar la tutoría son el 
programa Construye T, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades socioemocionales de los jóvenes, lo que implica gestar o 
 fortalecer en ellos la capacidad de identificar, entender y manejar sus emociones y así construir relaciones interpersonales y 
alcanzar metas positivas. 

Para atender el aspecto económico la SEP impulsa la Beca Yo No Abandono, que consiste en un apoyo económico para los es-
tudiantes cuya situación económica lo requiera.

Dada la alta población de alumnos en nuestra escuela, y a la cantidad de maestros de tiempo completo a los tutores nos asignan 
en promedio 30 alumnos, los cuales son atendidos en tres sesiones por semestre con una previa programación de actividades 
de apoyo a esta tarea.

Mecánica de trabajo del programa de tutoría en la Escuela de Bachilleres «Dr. Mariano Narváez González» T.M 
de la U.A. de C.

Existe un Comité de Tutorías conformado por maestros de la institución y un Coordinador responsable de las actividades del 
Programa.

La Coordinación de Tutorías convoca a reunión de maestros al inicio del semestre donde:

• Se entrega a cada maestro listado de alumnos a tutorar.
• Formato de datos personales del alumno.
• Carta compromiso del alumno para asistir a reuniones con su maestro tutor.
• Se indica en listado alumnos en riesgo académico (recursantes y/o bajo promedio).
• Calendario de reuniones tutor-tutorado.
• Listado de instancias universitarias y de gobierno para apoyo en casos especiales de alumnos tutorados. 
• Apoyo de Plataforma del Programa de Tutorías de la Universidad Autónoma de Coahuila, con grupo de alumnos asignados 

como tutorados donde se visualiza Kardex, materias actuales con calificaciones y una carpeta con los datos personales del 
estudiante así como material audiovisual de apoyo con acciones de motivación al alumno en su superación académica.
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Acciones que realizo como tutor

• Inicio con una charla para conocer a mis alumnos y ellos me conozcan a mi para generar confianza y empatía.
• Les informo de la función de las tutorías y de las acciones en que como tutor los puedo orientar y/o apoyar.Les informo 

de la función de las tutorías y de las acciones en que como tutor los puedo orientar y/o apoyar.  .
• Los estudiantes regulares sirven de apoyo en dinámicas socioemocionales que realizamos en las reuniones tutor-tutorado.
• Los alumnos hacen una autoevaluación e identifican cual es la causa de su bajo rendimiento, haciendo una carta com  
 promiso de mejorar ese status.
• Los estudiantes que recursan una o dos materias tienen el derecho de solicitar asesoría académica en la coordinación 

de tutorías.
• Elaboro un directorio telefónico de los padres de mis tutorados y en caso de requerir informarlos de su desempeño, los 

cito en la institución. 
• Los padres de familia pueden acceder al Sisitema de Administración de la U.A.de C e ingresar a la plataforma para con-

ocer las calificaciones de sus hijos.
• En la siguiente reunión me entregan un formato firmado por el maestro que le brindó asesoría académica.
• Al final del semestre mínimo el alumno debió haber asistido a dos sesiones de tutoría académica.
• A la par de esta reunión aplicamos estrategias del programa Construye T, que ayude a los estudiantes a fortalecer su 

carga emocional y conductual para toma de decisiones personales.
• Los oriento en la carga académica que deben llevar por semestre así como las materias que deben elegir en próximos 

semestres al elaborar su horario de clases.
• Dentro de la plataforma de la Universidad monitoreo el desempeño de mis tutorados ya que puedo ingresar a ver su kar-

dex y sus calificaciones parciales, además de su asistencia lo que me permite cambios y/o ajustes en las acciones a realizar. 
• En las posteriores reuniones los estudiantes me informan el avance de su desempeño escolar.

Factores de riesgo en abandono escolar
Económicos • Bajos ingresos familiares.

Personales • Baja escolaridad de los padres, no lo pueden acompañar en sus estudios.
• Baja autoestima.
• Se casó.
• Se embarazó o su pareja se embarazó o tiene hijos.
• Violencia en su entorno social.

Escolares • Bajo promedio de calificaciones.
• Inasistencia frecuente.
• No cumple con tareas.
• Le disgusta estudiar, no le parecen interesantes los estudios, piensa que no le sirven para nada.
• Conducta indisciplinada no respeta reglamento.
• No le agrada la institución en la que sus padres lo inscribieron.

Propuestas para reducir el abandono escolar

La deserción escolar no es una decisión individual, está condicionada por factores contextuales por lo que es importante utilizar 
variedad de estrategias para reducirla.

• Reforzar el seguimiento sistémico del ausentismo escolar.
• Tener un reporte diario por parte de la coordinación de tutorías de inasistencia e incumplimiento de tareas de los alumnos.
• Tener sistemas de comunicación inmediata con los padres (llamada, mensajes de texto).
• Analizar con las academias la trayectoria y desempeño de los alumnos a nivel grupo.
• Seguir impulsando habilidades socioemocionales, a través de Constrúye T.
• Reforzar el trabajo en aula que involucre a los estudiantes.
• Identificar a los alumnos en situación económica baja para seguir apoyando su permanencia en la escuela mediante 

beca económica.
• Poner atención especial en alumnos cuya actitud y desempeño reflejen que requiere atención personalizada 

 (orientación, atención psicológica y médica). 

Resultados

El haber sido la primera Coordinadora de Tutorías de la Institución y participado en la organización de un área destinada para reali-
zar el trabajo administrativo y arrancar esta tarea que requerían los estudiantes del Nivel Medio Superior me permite identificar que 
se ha avanzado en el programa de tutorías, ya que se han modificado programas y elementos que coadyuvan a esta tarea.
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Si bien es cierto desde siempre el maestro ha fungido como tutor, esta modalidad vino a formalizarse dadas las circunstancias de 
cambios y/o evolución de las conductas de los estudiantes en consecuencia al desarrollo científico y tecnológico.

El número de alumnos que se nos asignan, que es de 30 es alto para poder dar una atención especializada por lo que sin descui-
dar al resto, atiendo a los que están en riesgo académico que no supera los 10 alumnos y en segunda opción atiendo a aquellos 
jóvenes que requieren atención personalizada por problemas personales o familiares.

El resultado que he obtenido desde hace tres años aproximadamente y me ha permitido valorar las acciones que aplico con mis 
tutorado en riesgo es de 10 alumnos, 8 aprueban la(s) materias(s) recursadas o mejoran en general su desempeño académico.
En definitiva aunque el principal elemento que hay que reducir, es el bajo rendimiento académico, los factores emocionales 
impactan sobremanera en el desempeño escolar del estudiante.

La tutoría es una estrategia de prevención y atención de los problemas académicos de los estudiantes; no obstante, el docente 
por sí mismo no puede atender todos los factores que inciden en el desempeño del alumno, por lo que se requiere del trabajo 
colegiado con los distintos actores escolares (maestros, directores, orientadores, psicólogos).

La tutoría bien dirigida con especial atención e identificando a los alumnos que la necesitan y llevando un seuimiento definitiva-
mente dará buenos resultados.

Conclusiones

Los esfuerzos para disminuir la reprobación y deserción y conseguir la permanencia no pueden sólo poner su mirada en la 
atención del individuo. Esto sería tanto como afirmar que el acto de abandonar la escuela depende únicamente del estudiante.
Sabemos que no es así, en el fenómeno de la deserción confluyen diversos factores, entre ellos además de los individuales, están 
los escolares. Así pues de modo paralelo al acompañamiento del estudiante, se deben emprender acciones que busquen mejo-
rar la gestión escolar, el liderazgo de los directores, la formación de los docentes, la pertinencia y la calidad de las estrategias del 
proceso enseñanza-aprendizaje, la vinculación de la escuela con el ámbito laboral, la movilidad entre las escuelas, entre otros.

Desde esa perspectiva, la tutoría es un proceso de acompañamiento que se beneficia de la participación del resto de los actores escolares.
• Los maestros son quienes detectan e identifican directamente a los estudiantes con alguna problemática de estudio e 

informan al tutor para que realicen, de forma conjunta, la intervención oportuna.
• Los colegiados docentes o academias liderados por el director proponen estrategias de recuperación para atender a 

los estudiantes que presenten problemáticas en una asignatura específica con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico en beneficio de su trayectoria académica.

• Los padres de familia apoyando a sus hijos permaneciendo al pendiente de su avance escolar.

La escuela, junto con el estudiante y su familia, deben continuar y consolidar los esfuerzos realizados para que el nivel medio supe-
rior le sea significativo, tenga una mayor valoración social y desarrolle competencias necesarias para la vida personal, social y laboral.

Como se ha venido reiterando en este texto, el desarrollo de un sistema adecuado de tutoría es un recurso muy valioso para con-
seguir mejoras significativas tanto en la calidad como en la pertinencia y la educación en el nivel de educación media superior. 
La tutoría representa, sin duda, un proceso fundamental en la formación de los estudiantes universitarios.
Es necesario ampliar y consolidar el sistema de tutoría en el bachillerato para favorecer el desarrollo integral de los alumnos y 
en la persperctiva de que las acciones de este sistema impactarán positivamente en la permanencia, rendimiento y egreso de 
nuestros alumnos.
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Estrategias de aprendizaje y motivacionales para mejorar el desempeño escolar

Eje temático: estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar.
Nivel del sistema escolar al que se hace referencia: Medio superior. 
Nombre de la autora: Castañeda Cañola Roxana Editha. 
Correo electrónico: editha4905@gmail.Com
Institución: Escuela de bachilleres, plantel san juan del río. Universidad autónoma de querétaro.

Introducción

La tutoría en el país se dio en la educación a distancia en las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Existiendo tutoría grupal y tutoría individual. Con el tiempo impacto la incursión de la tutoría por el acompañamiento y orient-
ación personalizada que recibían los alumnos a distancia hasta incluirla en el nivel bachillerato. 

En el campo educativo, la tutoría ha dado respuesta al desarrollo integral de las potencialidades de los alumnos. No es la trans-
misión del conocimiento y la propia instrucción como las que se encuentran en el proceso educativo. La orientación, el acompa-
ñamiento, la guía, el seguimiento en todo el proceso educativo que viven los jóvenes origina un programa de prevención para 
cuidar y ayudar a los alumnos a resolver sus problemáticas personales y escolares.

Además, es importante y necesaria la tutoría en la vida personal como educativa de los jóvenes debido al alcance que tiene 
el tutor de conocer los intereses, las aptitudes y actitudes del alumno y puede detectar y mejorar el proceso educativo de los 
mismos. Es verdad, el trabajo de la tutoría son acciones extracurriculares, muchas veces para los tutores no son pagadas, solo se 
recibe un nombramiento y al final del semestre o al inicio del siguiente se les entrega un reconocimiento. Pero a pesar de esto, 
existen muchos docentes que deciden ser tutores y son conscientes del trabajo extra que conlleva.

A pesar de la situación como se menciona, se hizo una investigación, de la cual se pudo detectar cuáles fueron los factores que 
afectan a los estudiantes del bachillerato UAQ, plantel San Juan del Río., en su manera de aprender, sus maneras en la que  ellos 
estudian, las horas que suelen prepararse para un examen y si consideran adecuada la forma de enseñanza al alumno para 
 proponer estrategías que potencien un éxitoso desempeño escolar.

La comida afecta al alumno a aprender, así como el tiempo de ocio ya que pasan demasiado tiempo en las redes sociales sin 
hacer algo productivo.

Desarrollo

Metodología
Para realizar este trabajo, el diseño que decidimos utilizar es el descriptivo y luego la deducción que nos lleva de lo general a lo 
particular, que en este caso será para encontrar los principales factores que afectan el desempeño escolar.

El lugar donde haremos la investigación, será el la preparatoria UAQ, plantel San Juan del Río, en los grupos 2-6 y 4-5, el total de 
personas son 62, las cuales 31 son mujeres y 31 son hombres, su edad ronda desde los 15-18 años

Aplicamos una encuesta la cual nos permitirá conocer, el factor que más les perjudica y las estrategias que utilizan para estudiar 
y así descubrir si su forma de aprendizaje es el adecuado y rpoponer estrategias adecuadas para potenciar el desempeño escolar.

El cuestionario tienen 9 preguntas de opción múltiple y las deberá de contestar cada persona, estas preguntas nos ayudara para 
saber sus estrategias y que les está afectando en su óptimo aprendizaje. 



615

Resultados/ análisis de resultados 
ANALISIS: La mayoría de los estudiantes llevan un buen promedio, ya que más de la mitad, tienen entre 8-9 de calificación. Afor-
tunadamente no hay ninguno con menos de 5.

ANALISIS: posiblemente la razón por la cual los estudiantes lleven tan buen promedio se deba porque si se preparan para sus 
exámenes.

ANALISIS: definitivamente el ocio que es el tiempo perdido es lo que más afecta, se pierde tiempo valioso que puede ser uti-
lizado para otras actividades como el deporte.
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ANALISIS: Desafortunadamente se anularon 31 encuestas ya que se pedían 2 y unos escogieron todas .Aun así el resumen es el 
más usado.

ANALISIS: los estudiantes comen entre 2-3 veces al día esto es alarmante ya que no es lo más óptimo.

Análisis: los estudiantes consumen más carne, pero en si los alimentos que proporcionan energía son los cereales, entonces su 
alimentación no es la mejor.
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ANALISIS: la mayoría espera tener estudios, para así tener más oportunidades en el futuro, lo cual es muy bueno porque es señal 
de que se quieren superar.

ANALISIS: La mayoría considera que si es adecuada, justificando que confían en sus maestros y sus conocimientos que les aportan.

ANALISIS: la mayoría opto que el aprendizaje si tiene que ver, justificándolo con que así tienen más energía en su día a día.

Conclusiones

Al analizar los resultados del instrumento de investigación, comprobamos que una de las hipótesis UNO es aceptada debido 
a que la memorización, malos hábitos alimenticios, las actividades de ocio, problemas sociales y la falta de motivación si son 
factores que afectan al buen desempeño escolar en el estudiante.

Los estudiantes se preparan adecuadamente frente a un examen, ya que le dedican el tiempo adecuado para este, su técnica de 
aprendizaje más empleada es el resumen, la cual en investigaciones anteriores no es considerada la más óptima para aprender.
En los estudiantes se come de 2-3 veces al día, esto no es adecuado ya que se debe de comer de 5-6 veces al día con un espacio 
de cada 3 horas, y piensan que la alimentación está relacionada con el desempeño escolar, lo cual nos lleva a la conclusión que 
asertivamente la mala alimentación que lleva les está afectando en su desempeño escolar. Con el Programa de Orientación Edu-
cativa, las platicas de la encargada del área de Nutrición, se vuelven importantes para superar los malos hábitos de alimentación 
en los tutorados.

Además, se puede decir, que los estudiantes necesitan técnicas de estudio, así como seguimiento con aquellas personas que 
llevan un mal desempeño, sin dejar a un lado aquellos que van bien en la escuela.
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Estrategias motivacionales para mejorar el desempeño académico.
Padres y maestros deben unir esfuerzos para hacer del estudio y del aprendizaje una experiencia única y satisfactoria, que desar-
rolle las habilidades y competencias de niños y jóvenes; pero sobre todo, crear ambientes que faciliten y estimulen la inteligen-
cia, tales como:

La motivación escolar.
La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educacionales más importantes en el desarrollo del aprendizaje. 
Por ello, la figura del educador o profesor es tan importante; porque si el estudiante no quiere aprender, le corresponde a éste 
estimularlo con el fin de que el alumno se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos, en definitiva, del 
proceso del aprendizaje.

La motivación por parte de maestros.
El docente debe considerar las estrategias para poder ser una buena influencia para los estudiantes. No se habla que sea el do-
cente responsable de las decisiones que tome el estudiante en sí, sino de ser el elemento que pone en práctica para motivar y 
formar el conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza se presentan como herramientas de apoyo para abatir la apatía; para motivar, despertar y man-
tener el interés del estudiante de bachillerato en sus estudios; con las cuales el docente debe trabajar para lograr un desarrollo 
de la habilidad cognitiva del estudiante, trabajando en conjunto con él, haciendo participe en la construcción de su propio 
aprendizaje.

Motivación por parte de padres.
Los padres son piezas fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. Los conflictos 
familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que existe entre los padres, impide obtener resultados satisfactorios 
en los estudiantes. La orientación profesional dirigida a los padres es una necesidad para combatir el bajo rendimiento en los 
estudiantes en el nivel medio superior.

Estrategias de aprendizaje para mejorar el desempeño escolar.
La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios conocimientos in-
teligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee. Mientras que en la concepción anterior el profesor se limitaba 
a transmitir contenidos, ahora su cometido principal es ayudar a aprender. Y como aprender es construir conocimientos, es 
decir, manejar, organizar, estructurar y comprender la información, o lo que es lo mismo, poner en contacto las habilidades del 
pensamiento con los datos informativos, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los contenidos del 
aprendizaje. 

Algunas de estas estrategias son:

Mapa mental.
Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y retener información. Son una forma lógica y creativa de tomar 
notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema.
Esquemas.
Es el resumen de un escrito, discurso o teoría, que atiende solo a sus líneas o caracteres más significativos.

Un esquema conceptual es un sistema de ideas, un conjunto organizado de conceptos universales que permiten una aproxi-
mación a un objeto particular. Se trata de un paquete teórico abierto que puede ser puesto a prueba en la vida cotidiana.

Cuadros comparativos.
Los cuadros comparativos son herramientas que se utilizan para realizar comparaciones entre diversos elementos de un mismo 
tipo. Dentro de estos cuadros se enlistan diferentes características, generalmente las más importantes, de las cuales se puede 
ver cuales representan más ventajas, mejores cualidades, etc. En conclusión se pueden determinar todo tipo de conclusiones 
útiles y de manera rápida.

Cuadros sinópticos.
Los cuadros sinópticos son un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus 
múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones, es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma 
visual mostrando la estructura lógica de la información. Mediante esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la 
información facilitando su comprensión y análisis.
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Resumen

En el presente escrito se abordará el tema de estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar, a través de acciones que se 
realizan en la Preparatoria 3 y que han contribuido de manera considerable en el incremento de indicadores de aprobación y gracias 
a ello han disminuido el porcentaje de abandono escolar. Se incluirán algunos indicadores que nos permiten medir el impacto de las 
acciones tutoriales implementadas y que nos han generado éxito en la cantidad de ingreso de estudiantes a esta dependencia.

Introducción

Las estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar son de gran relevancia dentro de las instituciones educativas, 
debido a que previenen casos de deserción escolar a temprana hora. Por lo tanto, el presente trabajo tiene la finalidad de dar 
a conocer el trabajo realizado dentro del Departamento de Tutorías, de la Preparatoria N° 3 perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en cuanto al trabajo colegiado para disminuir los índices de deserción escolar e incrementar el éxito 
académico de sus estudiantes a través de la oportuna implementación de estrategias acorde a las necesidades internas.

Si bien es cierto que el contexto de los estudiantes de la Preparatoria influye para que los índices no sean tan favorecedores, la 
Coordinación ha implementado acciones para tratar de disminuir y erradicar dicha problemática.

A su vez, la Coordinación de Tutorías y los docentes tutores manifiestan su preocupación por la baja motivación de los/las 
estudiantes, lo cual también afecta su proceso de enseñanza aprendizaje, es por ello que en este ensayo se describirán algunas 
acciones implementadas en la Preparatoria que han contribuido a disminuir el abandono escolar con la finalidad de lograr 
cambios positivos que influyan en el rendimiento académico de los estudiantes y convertir al alumno autónomo de su propia 
formación, disminuyendo así el índice de la deserción escolar e incrementando los indicadores internos de la institución.

El presente ensayo está basado en la necesidad de ayudar a los y las estudiantes a elevar su interés y motivación para garantizar 
una producción académica efectiva y un mayor rendimiento académico logrando así su formación integral.

Objetivos

• Describir las estrategias implementadas por la institución para contribuir a incrementar los índices de estudiantes aca-
démicamente exitosos.

• Brindar propuestas para disminuir la deserción escolar.
• Mejorar el rendimiento académico de los y las estudiantes a través de la implementación de un programa de Tutorías.
• Motivar a los y las estudiantes para que continúen con sus estudios.

Desarrollo 

Concepto de tutoría
En el Programa Institucional de Tutoría UANL Actualización 2013, se entiende que la Tutoría es la actividad orientadora dirigida 
a los estudiantes, que lleva a cabo un Docente- Tutor, generando un vínculo que propicie la formación integral de los tutorados 
el cual incluye el desarrollo de competencias académicas, personales y profesionales, reduciendo el riesgo de reprobación y 
abandono escolar, fortaleciendo el desempeño de los estudiantes comprometidos con el entorno laboral y social.
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Por su parte el sistema Nacional de Bachillerato la define de la siguiente forma: 
La tutoría, entendida como un proceso de apoyo y acompañamiento del estudiante durante su formación, debe identificar nece-
sidades y problemas académicos tomando en cuenta el desarrollo personal de los estudiantes. Por lo tanto, el tutor debe contar 
con estrategias para prevenir y corregir el bajo rendimiento y la reprobación por medio de actividades de atención y seguimiento 
tanto individual como grupal. Para lograr las metas educativas, la Preparatoria 3 de la UANL cuenta con el apoyo de los diferentes 
departamentos a fin de promover la participación de los diferentes actores en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

El Programa de Tutorías contribuye al logro de los siguientes objetivos según el Acuerdo 9:
• Integrar a los alumnos a un nuevo entorno escolar, ya sea que inicien sus estudios de bachillerato o que se hayan cam-

biado a una nueva institución.
• Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus necesidades y posibilidades como individuos, 

teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean.
• Dar seguimiento y apoyo a los estudiantes en relación con sus procesos de aprendizaje y con la realización de su tra-

bajo académico.
• Propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje, que estimule y motive a los estudiantes, además de crear espacios 

ubicados más allá del salón de clases destinados a apoyar el desarrollo de los jóvenes.
• Ofrecer Orientación Vocacional a los estudiantes para que elijan con más elementos de información las opciones pro-

fesionales o académicas que se les presenten. 

Por otro lado este Programa de Tutorías contribuye al desarrollo de las siguientes competencias según el Acuerdo 444, a partir 
de las actividades programadas por la Coordinación de Tutoría, Orientación, Secretaría Escolar, Secretaría Académica y Coordi-
nación Deportiva.

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento, que le permitan a los 

estudiantes la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

En las últimas décadas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sustentado su desarrollo y la toma de decisiones en pro-
cesos de planeación participativa que le han permitido identificar los retos que enfrenta la institución en el cumplimiento de 
sus funciones y construir e implementar oportunamente los medios para atenderlos adecuadamente. Uno de los retos de gran 
trascendencia que se nos presenta en la Educación Media Superior es el abandono escolar, cuyas principales causas están liga-
das a los aspectos socioeconómicos, así como otros de mayor impacto como lo son el ámbito escolar y personal.

Con el programa de Tutorías de la Preparatoria 3 de la UANL se pretende contribuir a la permanencia, terminación oportuna 
de los estudios y a la formación integral de los estudiantes. La eficiencia terminal en los estudiantes del nivel medio superior es 
vulnerable a factores como la indisciplina, frecuentes faltas de asistencia, reprobación y sobre todo a lo que la presencia de estos 
factores frecuentemente conducen: al abandono de estudios. 

La posibilidad de disminuir la reprobación y la deserción en la Educación Media Superior (EMS) está íntimamente ligada a la calidad 
con la que se preste el servicio de Tutoría en cada uno de los planteles del Nivel Medio Superior, motivo por el cual en este docu-
mento se abordarán algunas estrategias que se implementan en la Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Metodología

Contexto de la Preparatoria
Una de las Dependencias que forma parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es la Preparatoria 3 , ubicada en Av. Félix 
Uresti Gómez y Francisco I. Madero, en la colonia Terminal y ciudad metropolitana de Monterrey, debido a que se encuentra en 
el centro de la ciudad, a esta dependencia asisten estudiantes de diferentes municipios por las formas de acceso y los diferentes 
medios de transporte, a esta Preparatoria asisten estudiantes con diversas problemáticas como son económicos, emocionales, 
con discapacidades y un factor muy presente y que ha causado abandono es colar es el bajo puntaje en el proceso de asig-
nación de espacios.

La Preparatoria en el sistema presencial cuenta con una matrícula de aproximadamente 2500 estudiantes distribuidos en tres 
turnos matutino, vespertino y nocturno, entre los cuales los estudiantes se encuentran en un rango de edad entre 15 y 21 años, 
donde un 40 % son hombres y 60 % son mujeres.
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Causas del abandono escolar 
En la Preparatoria No. 3 se han observado diferentes causas que provocan el abandono escolar principalmente las que se men-
cionan a continuación:

• Bajo puntaje en el proceso de asignación de espacios
• Problemas emocionales
• Problemas económicos
• Falta de conocimientos
• Falta de habilidades
• Actitud
• Falta de motivación
• Estudiantes reasignados de otras dependencias

Para dar respuesta a estas problemáticas se han implementado algunas estrategias que nos han permitido no solo incrementar 
el índice de aprobados si no también incrementar la cantidad de estudiantes que desean estudiar en esta Preparatoria, manten-
er un excelente ambiente de trabajo en el aula, desarrollar relaciones interpersonales, disminuir el abandono escolar, entre otros.

Entre algunas de las estrategias que implementamos están las siguientes:
• Revisión del expediente del estudiante

En la Preparatoria 3 se cuenta con un archivo donde se guardan todos los expedientes de los estudiantes del bachillerato Gen-
eral, el cual está conformado por:

Expedientes de Tutorados de primer semestre:
• Cuestionario para recabar información del estudiante 
• Díptico programa de tutorías 
• Reporte de entrevista individual 
• Reporte de atención personal (en caso de haber requerido)
• Citatorio a padres de familia rc-07-182 ((en caso de haber requerido)

Expedientes de Tutorados de segundo a cuarto semestre.
• Cuestionario Para Recabar Información Del Estudiante
• Díptico Programa De Tutorías 
• Reporte De Entrevista Individual 
• Reporte de atención personal RC-07-109 (En caso de haber requerido)
• Citatorio a padres de familia (En caso de haber requerido)
• Entrevista de estudiante en riesgo 

Po otro lado cabe destacar que los expedientes se organizan por grupo, en carpetas y cada carpeta deberá contener evidencias 
de lo siguiente: 

• Ficha de seguimiento 
• Entrevista grupal de presentación 
• Sesión grupal de tutoría 
• Reporte de actividades 

Nota: Los expedientes se encuentran bajo reguardo y solo los pueden revisar el personal de la Coordinación de Tutorías y los 
Docentes-Tutores, bajo un estricto cuidado, ética profesional y con el consentimiento del estudiante o padre de familia.
El expediente se comienza a formar desde que se ingresa a la Preparatoria, se recaban datos, se revisan y se detectan casos 
para seguimiento. Esto nos permite conocer al estudiante desde su ingreso y a partir de ello identificar necesidades educativas, 
emocionar, deportivas, entre otros. Además, también nos permite conocer el contexto en el que se desenvuelve el estudiante.
Estrategias para prevenir y evitar el abandono escolar
Entre las principales actividades con las que cuenta la Coordinación de Tutorías para prevenir, detectar y corregir situaciones 
académicas son: 

• Asignación de tutores a cada uno de los grupos.
• Promoción del departamento con los estudiantes de nuevo ingreso.
• Propocion del programa a padres de familia.
• Sesiones de Tutoría grupal
• Sesiones de tutoría individual
• Sesiones grupales para trabajar habilidades socioemocionales
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• En conjunto con Secretaría Académica se trabaja de la mano para que los docentes proporcionen repasos cuando sea 
necesario.

• Se colabora con el Departamento de Orientación para que los estudiantes participen en los diversos talleres y 
 conferencia que ofrece.

• Seguimiento de estudiantes con bajo puntaje.
• Atención a estudiantes con alguna discapacidad
• Campaña de Bullying
• Campaña de inseguridad

Estrategias para detectar y evitar el abandono escolar
• Los Tutores grupales son los que detectan cualquier problemática que se presente en el grupo.
• Se mantiene comunicación con representantes y suplentes del grupo, los cuales también se acercan a la Coordinación 

para reportar casos presentados en sus grupos.
• Mediante los resultados de las evaluaciones parciales.
• Mediante los registros de evaluación con semaforización que envían los docentes por etapa en el que se observa el 

desarrollo de competencias.
• Mediante los reportes que envían los prefectos, docentes y docentes tutores por inasistencia o incumplimiento de 

tareas.
• Mediante la revisión de los expedientes de los estudiantes para identificar a los estudiantes en riesgo con UAC en ter-

cera oportunidad.

Estrategias para corregir y evitar el abandono escolar
• Apoyo en la realización de tareas.
• Promoción de los cursos remediales programados por Escolar, Académico y Secretaría administrativa.
• Seguimiento a los estudiantes en riesgo (Estudiantes con Unidades de aprendizaje en tercera oportunidad).
• Entrevistas individuales
• Sesiones grupales
• Entrevistas con padres de familia.
• Junta con padres de familia de estudiantes en tercera oportunidad.
• Junta con padres de familia de estudiantes repetidores.
• Junta con padres de estudiantes quinteados.

Estrategias de seguimiento de competencias:
Otra de las estrategias que nos permite proporcionar un seguimiento para evitar el abandono escolar y potenciar el éxito en el 
estudiante es el registro sistemático del desarrollo de competencias, el cual consiste en una estrategia implementada de forma 
interna para llevar a cabo el registro sistemático de las competencias genéricas es un formato con semaforización donde se 
puede observar los niveles de logro del desarrollo de las competencias genéricas que el estudiante va adquiriendo.

Este registro, es enviado a la Coordinación de Tutorías por los docentes de las diferentes Unidades de aprendizaje, el cual nos per-
mite identificar con mayor facilidad a aquellos estudiantes que no están desarrollando las competencias necesarias para su perfil 
de egreso y a partir de ello implementar las estrategias adecuadas para contribuir en la mejora del desempeño del estudiante.

Resultados 

En busca de la calidad del programa, es menester implementar un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados ob-
tenidos en nuestra institución.
Para ello será necesario medir los siguientes indicadores propuesto por la Dirección de Formación Integral del Estudiante.

• Numero de tutores en funciones por semestre.
• Número de estudiantes atendidos durante el semestre.
• Número de estudiantes atendidos por semestre en Tutoría, con problemas académicos de 3° oportunidad.
• Número de estudiantes tutorados, canalizados a asesorías.
• Porcentaje de estudiantes tutorados que aprobaron de 3° o 4° oportunidad.
• Porcentaje de estudiantes tutorados que aprobaron en 1° o 2° oportunidad.
• Número de estudiantes tutorados con problemas relacionados con formación integral del semestre.

Al estar monitoreando los indicadores nos hemos percatado de la gran evolución que se ha observado, ya que la meta era del 48 
por ciento debido a que en el año 2014 que se sacó la media contábamos con un 46 a 49 por ciento de acreditados en primera y 
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segunda oportunidad y actualmente estamos en un 74.5 por ciento de estudiantes aprobados en primera y segunda oportuni-
dad y se atiende al 100 % de los estudiantes con tutores altamente capacitados ya que mas del  90 % cuentan con Diplomado en 
Competencias Docentes, tutorías y certificación en competencias, lo cual nos ha permitido incrementar de forma considerable 
nuestros indicadores y con ello evitar el abandono escolar.

Así mismo debido a estas acciones actualmente pertenecemos al Nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato en las modali-
dades de estudio Escolarizado, no escolarizado y mixto autoplaneado.

A continuación, se anexa el histórico de la medición de indicadores de aprobados en primera y segunda oportunidad como 
evidencia de que las estrategias mencionadas nos han funcionado de manera adecuada:

Conclusiones

El trabajo tutorial se perfila como el enlace entre la problemática y la solución, a través de sus procesos básicos de monitorear, 
detectar y canalizar oportunamente, acompañando al estudiante a enfrentar posibles factores de riesgo. Para llevar a cabo estos 
procesos se debe de potenciar una verdadera relación tutor-tutorado, donde a cada uno le quede clarificado su rol y la impor-
tancia que tiene esta relación en el desempeño académico del estudiante.

El estudiante del Nivel Medio Superior requiere de un acompañamiento que le ofrezca la dirección y los fundamentos necesarios 
para la mejor toma de decisiones con respecto a su formación académica. El tutor debe de enriquecer y completar la labor de un 
docente, pero no sustituirla; debe participar en la vida académica del alumno para ayudarle a obtener el máximo rendimiento 
en su paso por la institución educativa, permitiéndole al tutorado el pleno ejercicio de su libertad, autonomía y responsabilidad.
 La labor del docente-tutor se desplaza de ser informativa a ser formativa, con la sensibilidad necesaria para no olvidar y aceptar 
que nuestros estudiantes muchas veces no cuentan con el perfil que se desea, se tiene que tener claro que cada estudiante 
cuenta con su propia historia, diferentes relaciones en sus diferentes entornos tanto social, económico, familiar, personal, cul-
tural. Y bajo este panorama el docente-tutor debe estar comprometido y dispuesto a generar la sinergia necesaria para que cada 
uno logre transitar adecuadamente hacía sus metas académicas. 
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En el modelo centrado en el estudiante, orientado hacia el aprendizaje y hacia la formación de competencias generales y es-
pecíficas, donde se requiere que los estudiantes logren aprendizajes significativos y desarrollen competencias metacognitivas 
y reguladoras de su aprendizaje, así como destrezas en el uso de su inteligencia emocional, toma de decisiones, autonomía y 
responsabilidad, los cuales son determinantes para la transformación que se está llevando a cabo dentro de las instituciones de 
Educación Superior, la Tutoría constituye un recurso para acelerar esta transformación.
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Factores que influyen positiva y negativamente en los estudiantes

Eje temático: Estrategias para potencializar el éxito en el desempeño escolar
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
Autores y correo electrónico: González Moreno Mónica mdfmonicagzzm@hotmail.com , De Alba Guerra Alhelí ahelidealba@
uanl.mx
Dependencia y Facultad: UANL, Facultad de Contaduría Pública y Administración

Resumen:

La presente investigación se llevo a cabo con 591 alumnos de licenciatura, de primer a décimo semestre de diversas carreras en 
el noreste de México. Los resultados establecen que los alumnos prefieren a los catedráticos innovadores, creativos, no faltan a 
clases o lo hacen de manera esporádica. En contra posición con lo que ellos consideran sus peores maestros son prepotentes, 
no utilizan la plataforma institucional y tienen preferencias con ciertos alumnos. Lo que caracteriza a los mejores docentes es su 
calidez. Lo que caracteriza a los malos profesores que hablan de cualquier tema menos de clase.

Introducción: 

Elegir la carrera universitaria suele estresar a los estudiantes, saben que es una decisión importante ya que implica una inversión 
de tiempo de sus vidas y no se quieren equivocar. Se llega la fecha del primer día de clase y conforme pasen los días el alumno 
descubrirá que hay ciertos factores que pueden jugar un rol positivo o negativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La presencia de un tutor que pueda orientar y canalizar a un grupo, brindando ese apoyo que el alumno requiere.

Desarrollo:

 Un factor que puede influir de forma importante en el proceso de enseñanza aprendizaje puede ser el escenario de aprendizaje 
(Cazares, 2016), así como también la motivación, la preparación pedagógica, la facilidad de palabra y el carisma del catedrático.

Si el maestro logra llamar la atención del alumno con sus comentarios, tips, recomendaciones, casos prácticos, dinámicas,  entonces 
tendrá una persona más que no se perderá la clase, será responsable en la entrega de cada tarea, será participativo y aprenderá. 

La presente investigación se llevo a cabo con 591 alumnos de nivel licenciatura, de primer a décimo, semestre de universidades: 
públicas: 457 alumnos, siendo el 77.3%, públicas bilingües: 72 alumnos 12.2%, privada laica: 41 alumnos 6.9%, privada religiosa: 

2 alumnos, 0.3% y privada bilingüe: 19 alumnos, 3.2%.
En cuanto al género de los 591 alumnos encuestados el 54.3% son del género femenino (321 personas) y el 45.7% de género 
masculino (210 personas) 
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Con el objetivo de conocer las características que tienen los maestros favoritos de los alumnos, y el por qué algunos docentes 
son catalogados como «malos maestros», identificar qué factores son positivos y que conductas son las que catapultan al mal 
maestro.

Es muy importante el sentido de responsabilidad para ambos involucrados, es de llamar la atención una de las pregun-
tas consistente en lo siguiente: ¿Con cuanta frecuencia falta tu maestro/a favorito/a?, la respuesta fue contundente 434 
alumnos comentaron que los maestros eran responsables, es decir nunca faltan, lo que en porcentaje es 73.4%. Solamente 
87 comentaron que esporádicamente falta el maestro, el 14.7%. Sólo el 13%, es decir 77 comentaron que el maestro falta 
algunas veces. 

Como establece en el libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, el docente posee diversos roles que van 
desde el transmitir conocimiento, motivar al alumno a superarse y guiar el proceso de aprendizaje. Y para que cada una 
de ellas se lleve a cabo el docente debe estar a tiempo en el aula. Es importante que el maestro descanse las horas que su 
cuerpo necesite como: dormir, descansar, caminar, hacer ejercicio, comer a sus horas para poder desempeñarse al 100% 
en clase. 

La edad de los encuestados oscila entre los 16 hasta mayores de 25 años. Este puede ser un factor que puede impactar el ren-
dimiento del alumno, desde la perspectiva vocacional, socioeconómica, motivacional, etc. 

Algunos de los factores que afectan a los alumnos son los problemas personales, la crisis económica que afecta a la familia, o la 
presión de elegir una carrera universitaria, lidiar con problemas como el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, o 
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tratar de entender una materia que el alumno no tiene los conocimientos básicos pero a su vez nunca busco ayuda para poder 
entenderlo.

Se les preguntó a los encuestados si realizaban alguna actividad, debido a que como docentes hemos observado que algunos 
alumnos logran organizarse mejor porque están consientes del tiempo que tienen que dedicarle al estudio, tareas, trabajo, 
deportes, etc. 

Por lo cual 246 personas respondieron que trabajan, siendo el 41.6%, 221 personas contestaron que realizan deportes, siendo el 
37.4% y finalmente 124 comentan que realizan actividades de grupo como lo son las propias de la iglesia, scouts o voluntariado.

Otra de las preguntas fue ¿Cómo imparte cátedra tu maestro favorito? 396 personas comentaron que el maestro toma un rol 
participativo, es decir el maestro explica. En el nuevo modelo por competencias nos cambian el rol y es el alumno quien inves-
tiga el tema, pero no por eso dejaremos de lado que el docente es el experto en la materia. 

El 7.6% exponen que el maestro les lee el libro o ley, esto es debido a que hay diferentes materias en las que se requiere de ese 
sustento literal. Es importante señalar que dentro del aula de clase tenemos diversos perfiles de alumnos como lo son: el activo, 
el pragmático, el teórico y el visual. Motivo por el cual el alumno visual requiere ver una presentación de power point, el 43.8%. 
Declaran 70 alumnos que ellos son quienes dan la clase, esto les ayuda debido a que toman un rol activo en el proceso de 
enseñanza, lo que les ayuda a instruirse para buscar información, pensar, aplicar el conocimiento, siendo el 11.8%. Manifiestan 
65 alumnos que el maestro les encarga leer, lo que nos da el 11% de los encuestados. Por último 241 alumnos afirman que el 
maestro explica casos basados en su experiencia. 

La profesora María Irma González Martínez provee 100 consejos prácticos para tener éxito en el aula, que van de lo más simple 
y sencillo como observar a los alumnos y detectar al alumno «gris» aquel que no participa ni destaca e integrarlo en el grupo, 
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sonreír a los alumnos, saludarlos, conocerlos por su nombre, también es necesario tomarnos el tiempo, para conocer sus gustos, 
hobbies, etc. 

La importancia de preparar nuestra clase, vestirnos de forma adecuada, ser justos, tener inteligencia emocional y no dejar al 
grupo por que nos enojamos con ellos, otros consejos muy sencillos como tratar al alumno con respeto, ser cordial y amable, 
entre otros.

Una de las preguntas que contenía la encuesta y que nos tenía muy inquietos, era saber que características tienen esos docen-
tes a quienes los alumnos no les agradan en clase. De las cuatro respuestas a elegir, se percibe que el docente adquiere un rol 
completamente pasivo sin retroalimentación. 

En el cual 363 alumnos revelan que ellos son quienes dan la clase, 189 establecen que el maestro lee la clase o la presentación 
y no da retroalimentación. Declaran 108 que el docente no responde las dudas que tienen los alumnos, motivo por el cual al 
adquirir el docente un rol completamente pasivo, es decir, sin hacer énfasis en lo que es importante como, modular su voz y/o 
dar ejemplos, la consecuencia es que el alumno se distrae, deja de estar atento en clase, se desmotiva o incluso puede si aún es 
tiempo dar de baja la materia. 

Una vez conocido lo que caracteriza a los «malos maestros» según la perspectiva del estudiante, nos preguntamos qué atributos poseen 
los mejores docentes. El 65.1 de los encuestados aseguran que el docente tiene un trato humanista, nos referimos a que es amigable, 
empático y cálido. El 52.5 manifiestan que el maestro/a es una persona dinámica, los mantiene trabajando con diversas actividades y no 
perciben que el tiempo pasa durante la clase. El 43% les agradó que el maestro innove dentro del aula, el cual está preparado, rompe 
esquemas y monotonía, por lo tanto la clase nunca se imparte de la misma forma. El 41.1% definen al maestro como responsable, El 
36.9% declaran que el docente es respetuoso, no comete abusos, no hay sorpresas en cuanto al contenido del examen, ni la fecha del 
mismo, es un catedrático estable emocionalmente. Y el 28.4 % valora la puntualidad del docente, no los deja plantados en clase.
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Los alumnos consideraron que los peores catedráticos se caracterizan por: No explicar la clase y es un maestro enojón el 54.7%, 
El 42.8% habla de otros temas que no corresponden a la clase, debe ser frustrante para los alumnos estar atentos para escuchar 
cosas que no les ayudan al aprendizaje de su clase, Es prepotente obtuvo 26.2%, el significado de este término es; persona que 
se considera poderosa o influyente. El 24.4% comenta que cuando el docente habla no se le entiende, ya sea por mala dicción, 
por que el docente no gesticula, Afirma el 21.8% el maestro no conoce el tema de la clase, aquí la importancia de aceptar SOLA-
MENTE impartir la cátedra de nuestra especialidad, si no conocemos el tema es mejor no impartirlo. El 20.6% el docente falta a 
clase frecuentemente, proveyendo un sentimiento de coraje cuando llegas al aula a las 7:00 am y el docente no se apareció, ni 
aviso al grupo que no podía asistir a impartir la cátedra. El 19.5% es asertivo, debido a que observaron preferencias del docente 
con ciertos alumnos. El 16.6 cita que el docente es flojo, El 14.2, concuerda que el docente es grosero, El 13.9% asevera que el 
docente utiliza muchas muletillas (una frase siempre), El 4.7 % afirma que el maestro requiere de aseo personal. 

Cuando los tutorados confían en su tutor, les piden con mucha discreción consejo, que hacer en este tipo de situaciones. Cu-
ando el tutor está debidamente capacitado y es tutor por convicción y no porque lo obliga la Institución de Educación Superior, 
es por eso que algunos autores insisten que la tutoría es una consecuencia de la transformación de la docencia provocando una 
nueva cultura en las Universidades. (Breña, 2006)

Dentro del aula de clase tenemos un grupo de alumnos que está conformado por diversos estilos de aprendizaje, se requiere que el 
catedrático sea observador y asertivo para que pueda orientar en el proceso de aprendizaje a sus estudiantes (Alvarez, 2016)

Nos cuestionamos si el alumno ha experimentado injusticias dentro del aula, los resultados son dramáticos, debido a que el 
51.1%, es decir 302 personas comentan que el docente tiene preferencias dentro del aula de clase. El 34.2%, citan que el docente 
no les acepto tareas, dando un total de 202 alumnos. El 13.2% establece que el docente hace bullying a los alumnos, lo cual da 
un total de 78 alumnos. El 10.2% expone que el docente lo reprobó sin ninguna razón, dando un total de 60 alumnos. El 
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7.4 revela que el docente amedrenta o amenaza a los alumnos, lo que nos da un total de 44 alumnos. Treinta y cuatro alumnos 
manifiestan que el docente les ha pedido dinero, dando un total de 5.8%. Y por último el 4.4% de los encuestados establecen 
que han sido víctimas de la discriminación por parte del catedrático, dando un total de 26 personas.

Cuestionamos a los encuestados ¿Qué herramientas debería implementar el docente en clase para que el alumno compren-
da y aprenda? 335 alumnos, consideran que aprenden mejor con dinámicas realizadas dentro del aula de clase el cual nos da 
un porcentaje de 56.7%. El 48.4% establece que aprenden mejor cuando el catedrático hace énfasis en lo que es importante., 
coincidiendo en esta pregunta 286 alumnos. El 36.5% comenta que aprenden mejor trabajando en equipo y dando retroali-
mentación por parte del docente, 216 personas afirman ese hecho. Implementando un repaso, 194 alumnos coinciden, dan-
do un total de 32.8%. El 18.8% manifiesta que les ayudaría en mucho implementar una rúbrica de evaluación, coincidiendo 
111 alumnos. Y por último 82 alumnos revelan que a ellos se les facilitaría aprender con la aplicación de exámenes rápidos 
por semana, es decir el 13.9%. 
Un claro ejemplo para poder aplicar en clase, puede ser el encargar un proyecto o trabajo, pero con una característica especial, 
que sea retadora para los alumnos, y por retador no implica que sea imposible, al contrario, que los haga pensar, cuestionarse, 
puede ser un proyecto en el cual les ayude a despertar su espíritu emprendedor o aplicar la responsabilidad social y sustentabi-
lidad en una empresa de productos o servicios (Montemayor, 2018).

La gran mayoría de las universidades utilizan las plataformas como una herramienta para subir tareas, proyectos, etc. Nos cuestionamos 
¿Verdaderamente los docentes utilizan la plataforma como un medio para evaluar a los alumnos y retroalimentarlos? 45 personas, que 
representa el 7.6% comentan que ningún maestro la utiliza. 34 personas, que representan el 5.8% afirma que solo un maestro utiliza la 
plataforma. 61 alumnos que representa el 10.3% comentan «Solo dos maestros implementan la plataforma». 115 alumnos que repre-
sentan el 19.5% explican que solamente tres maestros la utilizan. 259 alumnos, que representan el 43.8% exponen que cuatro o más 
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catedráticos la usan. Solamente 76 alumnos declaran que todos sus catedráticos usan la plataforma, siendo el 12.9%. 
Para poder lograr el éxito académico, se requiere conocer el puntaje que el alumno va obteniendo por cada tarea, trabajo, 
actividad, etc. De lo contrario dejamos a los muchachos en un estado de indefensión, es parte de nuestra responsabilidad dar 
retroalimentación, es por eso que cuestionamos a los encuestados ¿Desde qué ingresaste a carrera cuantos de tus maestros te 
van dando retroalimentación de los puntos que llevas por materia cursada? 100 personas que representan el 16.9%, comentan 
que todos sus maestros dan retroalimentación. El 27.4% afirma que cuatro o más maestros lo hacen, siendo un total de 162 per-
sonas. Sólo tres maestros, eso establecen 94 personas, eso representa 15.9%. 88 alumnos dicen que sólo dos maestros, lo cual 
representa un 14.9%. 50 personas confirman que sólo un maestro, lo cual representa un 8.5%. Ningún maestro, 96 alumnos, lo 
cual representa un 16.2%.

Conclusiones o Propuestas:

Es de vital importancia para las instituciones educativas buscar un maestro con un perfil adecuado, con ciertas características 
que son básicas en la actualidad para que se lleve a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo. Docente que no esté 
familiarizado con la computadora, ni utiliza la plataforma como una herramienta institucional (llámese blackboard, nexus, etc) 
está en contra de la institución educativa y de la responsabilidad social y sustentabilidad.

Requerimos de maestros activos, que respeten las normas institucionales, personas responsables, con ética y valores.
Los alumnos pueden dar clase, pero quien tiene experiencia es el docente quien puede hacer una retroalimentación al finalizar 
la exposición de los alumnos y enriquecer el tema.

Profesores que hablan de todo menos del tema de clase, los faltistas, aquellos que hacen bullying a los alumnos sólo están 
generando violencia. 

Nosotros los docentes debemos tener una imagen que debemos de cuidar, con la que tenemos que ser congruentes dentro 
del aula de clase; no vamos en tenis a dar clase, algunas instituciones incluso se vieron en la necesidad de crear un código de 
vestimenta, esto con la finalidad de ser ejemplo para los estudiantes tanto en imagen como en comportamiento, reforzando los 
valores para su formación, con el fin de que el alumno llegue a ser un profesionista integral obteniendo fortalezas humanismo, 
competencias, capacidades, habilidades, etc. Y para tener éxito es necesaria y esencial la función del tutor en la atención person-
alizada para dar seguimiento, orientación, canalización, consejería a los programas institucionales que puedan apoyar a mejorar 
la situación de los estudiantes para garantizar su duración en la universidad hasta culminar con sus estudios de nivel superior. 
(Ponte & Orozco, 2009)
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Impacto de la tutoría en la universidad autónoma de tamaulipas

Eje Temático La tutoría en el marco de la equidad educativa (Estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar).
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Autores:
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Resumen

De acuerdo con Narro y Arredondo (2013) la tutoría no es una fórmula que nos permita solucionar todos los problemas educa-
tivos, ni de tipo organizativo, ni de enseñanza, como tampoco del propio estudiante; sin embargo es una alternativa importante 
frente a la problemática actual de la docencia, en particular, al fuerte desinterés que muestran comúnmente los estudiantes en 
sus estudios. Narro y Arredondo (2013) explican que esta atención tutorial es una intervención docente en el proceso educativo 
de carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento sistemático y permanente al estudiante, para apoyarlo y facilitarle 
el proceso de construcción de aprendizajes cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales 

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el programa institucional de tutorías se implementó formalmente en el 2002, mismo 
en el que participan docentes de tiempo completo y de horario libre. La tutoría consiste en integrar al alumno a la vida uni-
versitaria, acompañarlo y orientarlo académicamente para la culminación exitosa de su carrera profesional. Los resultados del 
programa han permitido mejorar el desempeño académico de los alumnos y reducir los índices de deserción.

Palabras clave: Tutorías, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Introducción 

El programa institucional de tutorías de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene como objetivo Establecer un proceso de 
atención tutorial por parte de los docentes que coadyuve en el Acompañamiento académico del estudiante durante su estancia 
en la universidad, definiendo el acompañamiento académico como la acción preventiva de mantenimiento y mejoramiento del 
proceso formativo de los estudiantes, que a través del fomento del aprendizaje estratégico y autónomo, potencializa sus com-
petencias, y a su vez, los apoya y orienta frente a las dificultades académicas experimentadas.

Para evaluar el programa, se solicita a los alumnos respondan un cuestionario en línea de 24 preguntas, los resultados se analizan 
para conocer el impacto del mismo en los estudiantes, siempre en busca de implementar estrategias de mejora.

El presente trabajo muestra los resultados del programa institucional de tutorías de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
en los últimos tres periodos (enero – mayo 2017, agosto – diciembre 2017 y enero – mayo 2018), centrándose en 9 preguntas 
consideradas elementales para la medición del impacto del programa.
 
Desarrollo

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es la institución pública de educación superior que inicio sus actividades en el 
mes de septiembre de 1956, actualmente la UAT está constituida por 24 Facultades o Unidades Académicas y 4 Escuelas Pre-
paratorias, distribuidas en el Estado de Tamaulipas. Cuenta con 2,295 docentes, de los cuales 1,005 son Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) y 1,290 Profesores de Horario Libre (PHL); 

La UAT cuenta con aproximadamente 34,137 alumnos, es la universidad con mayor población estudiantil en el estado, por ende, 
sus egresados constituyen la mayor población de capital humano en el estado. Según Sánchez (2005), uno de los pilares funda-
mentales de la sociedad es el capital humano, trabajadores calificados, es decir, aquellos que son capaces de generar valor para 
sus organizaciones. 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000), comúnmente llamada por sus 
siglas ANUIES, establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) necesitan poner en marcha sistemas inte-
grales de tutoría, a través de los cuales los estudiantes cuenten con el apoyo de un tutor, desde su ingreso y a lo largo 
de su carrera profesional.
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Lo anterior, debido a que la educación superior en México tiende una baja eficiencia terminal, debido a los problemas de aban-
dono, reprobación y baja titulación (ANUIES, 2000).

Es por ello que a partir del año 2002 la Secretaría Académica de la UAT crea la Dirección de Servicios Estudiantiles, hoy denomi-
nada Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles, una de sus funciones es operar y evaluar el Programa Institucional de Tutorías 
(PIT), el cual ofrece un acompañamiento a los alumnos a través de un tutor, con la finalidad de disminuir los índices de reprobac-
ión y deserción; y en consecuencia mejorar la eficiencia terminal y los índices de titulación. Dicha atención se administra a través 
del Sistema Institucional de Tutorías (Azuela, Hernández y Arredondo, 2017).

Conceptualización

Fernández y Escribano (2000), consideran a la tutoría como una respuesta educativa a las necesidades de los alumnos, tanto a 
nivel individual como grupal; por lo tanto, contribuyen en el desarrollo de los alumnos para que aprendan a aprender, aprendan 
a hacer y aprendan a ser.

La tutoría universitaria se entiende como una intervención formativa destinada al seguimiento académico de los alumnos; dicha 
intervención es desarrollada por profesores (Rodríguez, 2004). Mientras que Villar y Alegra (2004) definen al tutor como un acompa-
ñante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un facilitador del logro de capacidades, quien estimula aprendizajes autónomos.

La tutoría universitaria es considerada una tarea compleja por la complejidad misma de la persona humana sobre la que incide, y 
porque se concurren múltiples aspectos que van desde la pedagogía y psicología a lo socioeconómico y moral. Y con ella se pre-
tende apoyar académicamente al alumno, integrarlo en la universidad y culminar con éxito su carrera (Fernández y Escribano, 2000).

Antecedentes

La tutoría según Narro y Arredondo (2013), ha estado presente todo el tiempo en la figura de los buenos docentes; la cual se re-
monta al tiempo de los filósofos clásicos de la antigua Grecia. En la educación superior la tutoría empezó a adquirir importancia 
en 1969 con el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM y con proyectos similares en otras instituciones. Otro aspecto que 
fortaleció a la tutoría en México es el planteamiento de la ANUIES, quien presentó propuestas con el nombre de la Educación 
superior en el siglo XIX, donde se hace referencia a la necesidad de proporcionar a los alumnos diversos apoyos a través de 
sistemas de tutorías y estableció los lineamientos para su implementación. En la actualidad la tutoría representa un proceso 
fundamental para la formación de los estudiantes universitarios.

Importancia de la tutoría

De acuerdo a la estadística de educación superior que hizo ANUIES en el ciclo escolar 2014-2015 son 3,278,311 personas que 
estudiaban la educación superior durante ese ciclo escolar, de los cuales 1,668,809 son hombres y 1,609,502 mujeres. En particu-
lar en la Entidad Federativa de Tamaulipas son 103,999 personas que estudiaron en dicho ciclo escolar en el nivel superior. Sin 
embargo Díaz de Cosio (1998) citado en Martínez (2002), menciona que en México, de cada 100 alumnos que inician una carrera 
de nivel Superior, en promedio sólo 60 culminan las materias en un plazo de cinco años y solamente 20 de éstos obtienen su 
título profesional, lo que significaría una eficiencia con titulación de 20%. 

Por lo anterior, la tutoría hoy en día es de gran importancia para las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que brinda al alum-
no un servicio de atención donde proporciona información, formación y orientación durante su preparación profesional; mientras 
que a la institución le permite detectar las necesidades, déficits e insuficiencias de sus programas académicos (Álvarez, 2008). Al 
respecto Aguirre, Herrera, Vargas, Ramírez, Aguilar y Aburto (2017) afirman que la tutoría es responsabilidad de la institución y del 
docente, la cual se reconoce como un derecho del estudiante, quien debe apropiarse de la tutoría como una experiencia de creci-
miento personal, junto con otros apoyos que contribuyen en elevar el aprovechamiento y disminuye el abandono escolar.

El personal profesor es un componente esencial en al actividad tutorial, puesto que es éste quien proporciona atención basada 
en una relación personalizada, para alcanzar sus objetivos académicos, profesionales y personales a través del uso de recursos 
institucionales y comunitarios (Fernández y Escribano, 2000).

Resultados
Las encuestas se aplicaron a los estudiantes a finales del ciclo escolar, la cantidad de alumnos participantes se muestra en la 
tabla 1.
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Tabla 1. Encuestas contestadas por periodo.

Periodo Número de encuestas

Enero - mayo 2017 11,1170

Agosto - diciembre 2017 12,579

Enero - mayo - 2018 13,653

Fuente: Elaboración propia

En la tabla observamos un incremento en la participación de los alumnos para evaluar la tutoría.

La encuesta se encuentra en línea, dentro del Sistema Institucional de Tutorías, portal de la universidad al cual deben ingresar 
los alumnos mediante su cuenta y contraseña. El alumno responde un total de 24 preguntas en base a la escala de Likert, la 
encuesta consta de tres secciones: aspectos del programa institucional de tutorías, aspectos del tutor y aspectos referentes a 
infraestructura. 

Para la realización del presente trabajo, se seleccionaron aquellas preguntas con una relación directa en la medición del impacto 
del programa de tutorías en los alumnos.

Tabla 2. Preguntas y resultados

Pregunta 2017-1 2017-3 2018-1

Reduce la posibilidad de desertar de la Universidad. 79.46 79.87 81.06

Es útil para tu vida universitaria. 81.34 81.96 83.45

Asignó un tutor adecuado al perfil de tu carrera. 86.52 86.79 87.52

Programa actividades que fortalecen tu aprendizaje 80.28 80.77 82.26

Generó cambios positivos en tu formación académica. 81.38 81.79 83.03

Muestra disposición de atenderte. 86.12 86.17 87.46

Responde satisfactoriamente tus dudas. 85.36 85.61 86.87

Proporcionó información sobre servicios de la Universidad. 83.72 83.83 85.19

Canalizó a las instancias adecuadas 83.98 84.37 85.18

Resultado final 82.82 83.15 84.38
Fuente: Elaboración propia

La Universidad Autónoma de Tamaulipas considera un 75 como un resultado mínimo aceptable para cada pregunta evaluada 
y un 80 para cada periodo, de acuerdo a la tabla 2, en ambas situaciones, los resultados obtenidos son satisfactorios, lo cual es 
un indicador que el alumno acepta el programa institucional de tutorías como una estrategia para reducir los índices de deser-
ción, de utilidad para la inducción al entorno universitario, las actividades desarrolladas dentro del programa le han permitido 
fortalecer su aprendizaje, generando cambios positivos en su formación. En lo que respecta a los tutores, estos han demostrado 
su capacidad y su compromiso para con el programa y sus alumnos, brindando la atención, orientando y canalizando a las in-
stancias correspondientes cuando la situación lo amerite.

Conclusiones

Los resultados de las encuestas son satisfactorios, el impacto del programa institucional de tutorías de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas ha sido positivo, los alumnos y docentes lo han aceptado y han trabajado bajo la supervisión de los coordinadores 
de tutoría de cada facultad. 

Sin embargo, los coordinadores y la responsable del programa siguen en la búsqueda de las estrategias para reducir la deser-
ción y mejorar el desempeño académico del alumnado. Algunas de las estrategias en las que se trabaja actualmente son las 
siguientes:

• Actualización de la encuesta, incorporando preguntas para obtener información más a detalle sobre algunos aspectos.
• Actualización de contenidos de los cursos de capacitación para tutores.
• Incorporación de material multimedia y de apoyo al sistema institucional de tutorías
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Con esto se busca elevar el impacto de la tutoría en los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, generando profe-
sionistas competitivos para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
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Epitome

El presente trabajo tiene como objeto reflexionar sobre los migrantes mexicanos que retornan de Estados Unidos a México, sus 
implicaciones educativas y el importante rol de los docentes tutores en el nivel Superior, a fin de que partiendo del trabajo aquí pre-
sentado se esté en condiciones de proponer estrategias para su satisfactoria integración a los programas educativos de su elección.

Para cumplir con el objetivo propuesto en la presente investigación se describen conceptos en el campo de la tutoría, la do-
cencia y la Educación Superior y se hace un breve recorrido por los antecedentes de la migración de México a Estados Unidos, 
identificando el perfil del migrante, sus características y posibilidades de integrarse a las Instituciones de Educación Superior y 
al mercado laboral. 

Se trata de un estudio de corte cualitativo, en nivel descriptivo, a través de la base de datos de la Encuesta sobre Migración en 
la Frontera Norte de México, llevado a cabo durante el período enero-septiembre de 2016, en relación a variables como: edad, 
escolaridad, capacidad de trabajo, entre otros ítems.

Finaliza concluyendo que, México y en particular el estado de Zacatecas, como muchos otros, tienen un fuerte flujo migratorio, 
que en los últimos años dichos migrantes están siendo víctimas de discriminación y peor aún de deportaciones masivas a su 
país de origen, motivo por el cual requieren de incorporarse a las instituciones educativas, para el caso de nivel superior.

Palabras clave. Migración, Educación Superior y Tutoría.

Abstract

The present paper is thought to reflect about the present returning conditions migrants from the United States of America face, 
the implication this has on their education and the important role the teacher and tutor at the Superior level particularly, this to, 
starting from the present paper, we’ll be in condition to generate strategies to attend satisfactorily insertion in their academic 
programs of choice.

To achieve said objective, in the present investigation concepts are described in the field of tutoring, teaching and Superior 
Teaching, while doing a brief ride through the records of migration from Mexico to United States, identifying the migrants profile, 
their characteristics and possibilities of entering Superior Education Facilities and the working market.

It’s a quantitative study in a descriptive level, through a data base of the Poll about Migration on the North Mexican Border, done 
from January to September of 2016, concerning the variables such as: age, scholarship, working abilities, and such.

To conclude that, Mexico, and particularly in the state of Zacatecas, like many others, has a grate migratory flow, that currently 
migrants are being victims of discrimination and massive deportation to their country of origin, this being the motive to why 
they require their incorporation to Education facilities in a Superior Education level.

Keywords: Migrant, Superior Education and Tutoring.
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a) Introducción

El retorno de familias de inmigrantes ha puesto de manifiesto la necesidad de construir puentes de interacción entre las familias 
migrantes de retorno y para el presente, las Instituciones de Educación Superior (IES).
La presente investigación pretende conocer el importante rol que ha de jugar el docente-tutor en torno a las implicaciones 
educativas de familias migrantes de retorno con hijos en nivel de educación universitaria.

Para dar cumplimiento al propósito anteriormente señalado, el presente trabajo se integra indicando primeramente el plant-
eamiento del problema, mismo que consiste en conocer acerca del importante rol de los docentes tutores sobre las implicacio-
nes educativas en nivel Superior del migrante de retorno.

Continúa con el Marco teórico, donde se describen conceptos en el campo de la tutoría, la docencia y la Educación Superior y se 
hace un breve recorrido por los antecedentes de la migración de México a Estados Unidos, identificando el perfil del migrante, 
sus características y la posibilidad de integrarse a las IES y al mercado laboral.

En el siguiente apartado se aborda el diseño de la investigación, el cual se trata de un estudio de corte cualitativo, en nivel 
descriptivo, a través de la base de datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, llevado a cabo 
durante el período enero-septiembre de 2016, en relación a variables como: edad, escolaridad, capacidad de trabajo, entre 
otros ítems.

Para finalizar con las conclusiones del estudio, donde se señala entre otras que los docentes manifestaron la poca o escasa par-
ticipación de las familias en el proceso de aprendizaje, indicando que, además de la dimensión académica y afectiva, impacta la 
dimensión lingüística-cultural.

b) Planteamiento del Problema

En los últimos tiempos a la universidad le resulta más complejo generar nuevas estrategias y servicios que satisfagan las nece-
sidades de sus estudiantes. El Modelo para educación superior ha permanecido estable durante más de cien años, además de 
estar fuertemente cuestionado y forzado a adaptarse a un entorno donde los cambios se producen cada vez con más rapidez 
(Beede y Burnett, 1999).

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las IES de México en el nivel de licenciatura, al igual que el resto 
del mundo, se encuentran la reprobación y el rezago, disminuir las tasas de abandono de los estudiantes y mejorar los bajos 
índices de eficiencia terminal (ANUIES, 2002).

A raíz de la Primer Conferencia Mundial sobre Educación Superior (CMES) convocada por la UNESCO el 9 de octubre de 1998 
en París; donde se señala que las decisiones a nivel institucional deberán situar a los estudiantes y sus necesidades en el centro 
de sus preocupaciones, considerándolos esenciales y protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza 
superior; las IES se ven obligadas a cambiar su paradigma educativo y centrar su atención en el aprendizaje, convirtiendo al estu-
diante en el actor principal del proceso de formación profesional, recomendando como estrategia para tal fin el establecimiento 
de programas de tutorías (UNESCO, 1998).

La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, correspondiente con la nueva visión de la educación superior. La 
tutoría, como modalidad de la práctica docente, no suple a la docencia frente a grupo, sino que la complementa y enriquece. La 
tutoría como instrumento de cambio podrá reforzar los programas de apoyo integral a los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto se está en condiciones de plantear como imperativo el conocer acerca del muy importante rol 
de los docentes tutores sobre las implicaciones educativas en nivel Superior del migrante de retorno.

c) Marco teórico

Las asesorías o tutorías son una forma de enseñanza que pretende apoyar el aprendizaje de los alumnos o tutorados. Es una 
práctica interactiva, estructurada, sistemática y personalizada. Actualmente considerada uno de los tópicos educativos de im-
portancia internacional cuya reflexión y puesta en marcha contribuye a mejorar el aprendizaje, de acuerdo a la Academia Inter-
nacional de Educación.
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Las tuorías se han venido integrando a los sistemas educativos como servicios de orientación y recursos educativos que pro-
mueven el desarrollo de las personas en sus distintas edades y necesidades, atendiendo una sola problemática o incluso la 
formación de las personas. Resultando ser de gran impacto en la formación de los estudiantes, para la presente de Educación 
Superior, al buscar en términos generales desarrollar un trabajo de prevención, desarrollo e intervención social (Toscano, 2006:3), 
incrementando los alcances de dicho recurso educativo.
Por otra parte encontramos que, en México la migración tiene su origen en 1837, fenómeno que se agravó entre los siglos XIX 
y XX, a raíz de una guerra con Estados Unidos, donde le arrebataron parte del territorio nacional, despojando de sus tierras a 
algunas familias, lo que provocó la migración, en virtud de que el ciudadano mexicano deseaba una nueva oportunidad de vida 
y Estados Unidos requería mano de obra.
La migración a lo largo de la historia ha sido una constante para México, sin embargo, en los últimos años se ha venido pre-
sentando a una escala desproporcionada y con implicaciones de toda índole.

Hasta mediados de los ochenta la mayoría de los migrantes mexicanos con destino a Estados Unidos, procedían de las locali-
dades rurales del país, sin embargo, en los últimos tiempos se registran nuevos perfiles de migrantes; siendo algunos de los 
cambios: la incorporación de mujeres sin la compañía de un varón, al igual que inmigrantes procedentes de ciudades, así como 
de nuevas regiones de México.

México es exportador de mano de obra hacia Estados Unidos desde el siglo pasado en los años setenta y continúa siendo hasta 
la fecha; sin embargo en los últimos años se ha registrado un considerable aumento en el retorno de ellos desde los Estados 
Unidos, por diversas causas, destacando la política antiinmigrante propuesta por el actual mandatario Donald Trump, haciendo 
del migrante objeto de deportación.

El actual fenómeno migratorio presenta retos considerables que demandan la generación y diseño de estrategias para atender 
dicha realidad, que además contribuyan al desarrollo económico, social y principalmente educativo del país.

d) Diseño de la Investigación

La presente investigación es de corte cualitativo, de tipo transaccional o transversal, ya que utiliza la recopilación de datos en un 
momento único (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista L, Roberto, 2010).
El nivel investigativo es descriptivo, ya que consiste en ubicar en una o diversas variables un grupo de personas, seres vivos, 
objetos, situaciones, contextos, fenómenos comunidades y así proporcionar su descripción (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado & Baptista L, Roberto, 2010).
Recabar y seleccionar la información mediante la base de datos EMIF norte-devueltos (2016), en relación a características tales 
como: género, edad, escolaridad, capacidades de trabajo, nivel de inglés y empleo entre otras. Manipular deliberadamente vari-
ables ya descritas, para examinarlas con posterioridad.
El estudio se circunscribe a migrantes que durante el periodo de enero a septiembre de 2016, fueron deportados a México, cuyo 
número ascendió a 4,286 personas de acuerdo a la encuesta sobre la migración en la frontera norte y sur de México (El Colegio 
de la Frontera Norte, 2016).
Utilizando el paquete estadístico SPSS versión 21, se procedió a calcular los principales estadísticos descriptivos, enfatizando en 
los que a esta investigación compete, haciendo además cruce de variables con el procedimiento de tablas cruzadas, para en-
contrar información relevante de acuerdo al perfil, entre los resultados sobresalientes, se destaca la contrastación entre la edad 
codificada en rangos con la escolaridad y el nivel de inglés que poseen.

e) Resultados

Para apreciar los resultados obtenidos se presenta la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la encuesta del migrante de retorno

Característica Datos

Género 88.8 % hombres y 11.2 % mujeres

Edad Entre 15 y 74 años con mediana de 29 años

Edad en rangos               Todos  Mujeres      Hombres
Entre 15 y 19 años      8.8%    9.3%         8.7%
Entre 20 y 39 años     72.0%   75.3%        71.6%
40 y más              19.2%   15.4%        19.7% 
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Escolaridad Último año aprobado en México 92.7%; en Estados Unidos 
7.3%, de los cuales: 58 % 3° secundaria, 7% High school,
35% primaria. El 82.2%solo sabe escribir español, el 0.7% en 
inglés y ambos el 13.2 %

Dominio del inglés 27.7% tiene dominio del inglés, 72.3% no.
De los que hablan inglés:
3.1% habla muy bien, 5.8% bien y 13.7% regular

Estado civil Casados 32.2%  Solteros 41.1%

Oficio Actividad agrícola 13.6%, Construcción 4.7% y conductores 
2.4% de los cuales el 6.6% tomó cursos de capacitación

Retorno al país que lo deportó 13% piensa regresar en siete días, 5.2% en los primeros tres 
meses, 11.9% no sabe cuándo pero piensa hacerlo. El resto 
no regresará.

Posibilidades de trabajo 22% no sabe, 8.8% en la construcción, 7.1% en el campo y 
44.8% no trabajará

Capacitación en México 3.3% si   79% no

Apoyo al migrante en su país origen 12.3% se queda si recibe apoyo, el 10.5% no.
10.7% se habría quedado de haber recibido apoyo social.

Fuente: Elaboración propia con datos de El Colegio de la Frontera Norte, (20016).

De la información concentrada en la tabla 1 se extrajeron datos para mostrar el comportamiento de algunos resultados, en 
diferentes rubros.

Del total de migrantes, la mayoría son del género masculino, ya que asciende al 75.3%; respecto de las edades oscilan entre 20 
y 39 años, resaltando que el rango entre 15 y 19 años es bajo, lo que indica que un alto porcentaje de ellos son susceptibles de 
integración a las IES.

Es importante resaltar que 93% tienen un grado de escolaridad de secundaria; 82% sabe escribir en español, mientras que el 
0.7% solo sabe escribir en inglés, por tal, sólo el 28% tiene dominio de dicho idioma, de los cuales 3.1% lo habla muy bien, siendo 
grave que aun habiendo vivido por años 77.4% no tiene dominio del idioma y 60.9% no trabajó.

70% no piensa volver a Estados Unidos, mientras que 30% sí; llamando poderosamente la atención que: de los que pretenden 
quedarse en México, 44.8% no tienen intención de trabajar.

Al realizar el cruce de datos de la escolaridad con relación al dominio del inglés de la muestra ya establecida, se obtuvo la 
siguiente información (ver Tabla 1).

Tabla 2. Información cruzada de escolaridad respecto del dominio idioma inglés

Edad-Escolaridad-Idioma Hombres Mujeres

Edad de 15 a 19 años, escolaridad alta, habla muy bien el inglés 0 0

Edad de 20 a 39 años, escolaridad alta, habla muy bien el inglés 9 1

Edad de 40 y más, escolaridad alta, habla muy bien el inglés 2 0

Edad de 15 a 19 años, escolaridad media, habla bien el inglés 4 2

Edad de 20 a 39 años, escolaridad media, habla bien el inglés 82 5

Edad de 40 y más, escolaridad media, habla bien el inglés 22 1

Edad de 15 a 19 años, escolaridad baja, habla muy bien el inglés 1 0

Edad de 20 a 39 años, escolaridad media, habla muy bien el inglés 0 0

Edad de 20 a 39 años, escolaridad baja, habla muy bien el inglés 4 0

Edad de 40 y más, escolaridad baja, habla muy bien el inglés 1 0
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Edad de 15 a 19 años, escolaridad alta, habla bien el inglés 0 0

Edad de 20 a 39 años, escolaridad alta, habla bien el ingles 0 0

Edad de 40 y más, escolaridad media, habla regular el inglés 88 8

Edad de 15 a 19, escolaridad alta, habla regular el inglés 0 0

Edad de 15 a 19, escolaridad media, habla bien el inglés 0 0

Edad de 20 a 39, escolaridad media, habla bien el inglés 0 0

Edad de 15 a 19, escolaridad media, habla regular el inglés 8 1

Edad de 20 a 39, escolaridad baja, habla bien el inglés 22 2

Edad de 20 a 39, escolaridad alta, habla regular el inglés 8 1

Edad de 20 a 39, escolaridad media, habla bien el inglés 129 13

Total 380 34

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla 1 (El Colegio de la Frontera Norte, 2016).

f ) Conclusiones

Una vez realizada la investigación mostrada en el presente trabajo, se llegó a la conclusión de que, los jóvenes integrantes de 
las familias en situación de migración de retorno, encuentran muy escasas o nulas posibilidades de desarrollo, a menos que 
cuenten con patrimonio, que sea susceptible de inversión u ahorro.

Lo anterior se traduce no solo en la inminente necesidad de generar programas de capacitación, sino de estrategias para apoyar 
a los miembros de las familias migrantes de retorno, a fin de que continúen sus estudios para que puedan concluir su formación 
profesional.

De tal manera que se resalta la enorme necesidad de que se asignen tutores a los estudiantes en situación de migración de 
retorno, para hacer de su estadía en las Instituciones de Educación Superior no solo plena, sino con posibilidad de garantizar la 
continuidad de sus estudios, permanencia y con amplia garantía de alcanzar la eficiencia terminal.

Por lo anteriormente señalado y una vez realizado el presente estudio, se está en condiciones de concluir que: no obstante tanto 
para salir como para retornar, se observan motivaciones económicas, que si bien es cierto que muchos de los migrantes retorna-
dos a México, desean regresar a Estados Unidos en el corto o mediano plazo, y no obstante las debilidades que se aprecia tienen, 
es responsabilidad de su país de origen, generar condiciones para su satisfactoria reinserción social y educativa.

SINGER, Paul, citado por Rivera Sánchez establece que el impacto de los retornados no necesariamente es visto como uno con 
efectos multiplicadores de desarrollo, en la medida en que está mediado por condiciones diferenciales de los contextos. Esto es, 
que la relación asimétrica entre los países de origen y destino podrían imponerse al retorno y no ofrecer las condiciones suficien-
tes para una movilidad social ascendente y quizás ni siquiera para una readaptación o reajuste de expectativas sociales, porque 
suponen que no existe un proceso de intercambio de recursos permanente entre ambos países.

Por otro lado se encuentra la posibilidad de aprovechar las capacidades adquiridas en Estados Unidos, viendo como áreas de 
oportunidad los avances tecnológicos y en todos los campos, que habrán de generar estrategias de mercado para que vean la 
posibilidad de conseguir un espacio en las Instituciones de Educación Superior, aprovechar las habilidades y destrezas adquiri-
das en la estancia como inmigrantes que regresan a su país de origen.

Resultado de los cuestionamientos se señala entre otras que, los docentes-tutores manifiestan la poca o escasa participación de 
las familias en el proceso de aprendizaje, indicando que, además de la dimensión académica y afectiva, impacta la dimensión 
lingüística-cultural.

Se sugiere que, eventualmente se consideren las posibilidades reales para una mejor reinserción social, debido a las habilidades 
y destrezas adquiridas, para aplicar en el lugar de destino, considerando el contexto institucional y social del país de origen, así 
como las motivaciones para tomar la decisión de regresar, en la medida de que tal acto implica una readaptación a otro ambi-
ente, que podría conducirlo a la re-emigración, de no conseguir tal ajuste.

Es necesario considerar la apertura de nuevas fuentes de capacitación, formación técnica y/o profesional, así como apoyo para 
la generación de conocimientos que les provean de preparación para la profesionalización de los migrantes de retorno.
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Finalmente, se reitera lo trascendente que resulta que, partiendo del presente estudio se planteen estrategias educativas para 
preparar a los jóvenes integrantes de las familias migrantes de retorno, buscando la reinserción de los mismos en sus lugares de 
residencia y no pasen a engrosar las filas del desempleo y/o la delincuencia.
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Resumen

En los últimos años el acceso a la educación ha sido complejo en todos los niveles, tanto básico, media, media superior y supe-
rior, la demanda crece día a día y la oferta es la misma desde el siglo pasado. La cobertura ha sido un tema desde hace mucho 
tiempo y sigue vigente en la agenda de políticas públicas, ya que por derecho inalienable el acceso a la educación como 
ciudadano está constituido legalmente en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho de 
esta manera, se entendería como una inclusión a este derecho a nacidos, nacidas en este país, independiente de su condición 
étnica, cultural, económica y física. La equidad, igualdad, inclusión y género están constituidos legalmente en los primeros 29 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por lo tanto, las tutorías hoy tienen una tarea extra para las nuevas 
necesidades, con temas como equidad, inclusión, respeto al género, a la diversidad de culturas, etnias, grupos de personas dife-
rentes físicamente. Recordando la importancia que estos valores tienen para las competencias clave para una sana convivencia 
escolar, social y laboral.

Introducción

El concepto de tutoría según el Sistema Nacional de Tutorías Académicas es el acompañamiento académico de los estudiantes, 
desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios en el nivel medio superior y es realizado por un profesor que asume el 
papel de Tutor Grupal, quien de manera individual o grupal los orienta para lograr un estudio eficiente, desarrollar competencias 
y hábitos de estudio y desplegar estrategias para aprender a aprender (Superior, 2017). Desde la oportunidad de acceso que 
tienen los estudiantes en los ciclos escolares de cualquier nivel, escuela o universidad, tienen asignado un tutor que da segui-
miento a su estancia orientándolos en identificar las necesidades que como grupo o en forma individual necesitan para el estu-
dio, su desarrollo óptimo a través de estrategias de estudio, hábitos y problemáticas durante los ciclos escolares. Sin embargo, el 
tutor hoy tiene la tarea adjunta con temas como igualdad, equidad e inclusión, términos complicados de trabajar en las aulas, ya 
que implica un trabajo multidisciplinario y de diversos niveles educativos ya que hay situaciones que rebasan el cumplimiento 
de cada uno.
La igualdad ante la ley es un principio de la democracia que establece que todos los seres humanos debemos cumplir con el 
mandato de la ley y que a su vez ésta debe ser interpretada y aplicada por los órganos del Estado sin incurrir en discriminación. 
Esto último hace referencia a la abolición de cualquier privilegio por nacimiento, raza y religión (Rochón, s.f.).
La equidad, las personas con capacidades diferentes tienen el derecho a ser reconocidas como personas ante la Ley, con el 
pleno goce de sus derechos en condiciones de equidad al igual que el resto de la población. También tendrán el derecho a ser 
apoyados para ejercer plenamente los derechos que su personalidad jurídica les otorga (Rights, s.f.).
Ante las nuevas necesidades y situaciones que se han dado en los centros escolares y socialmente se ha tenido la necesidad de 
replantear el trabajo tutorial.

Desarrollo

El acceso a la educación es un derecho que todo ciudadano tiene, entrar a estudiar sería entonces algo normal y sin problemas, 
porque la Ley del estado lo regula y está vigente hasta nuestros días. Toda persona, de cualquier edad, género, etnia, con capa-
cidades diferentes siendo mexicano tiene ese derecho, estipulado por los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde refiere los derechos a ser sujeto de derechos y garantías (1º), a la educación (3º) y a la igualdad 
entre hombres y mujeres (4º); así como el reconocimiento de una nación única e indivisible pero de origen multicultural, con 



645

lo cual se otorga, a su vez, el reconocimiento de los pueblos originarios y el derecho a su libre determinación y autonomía (2º). 
De esta ley suprema, emanan otras leyes y reglamentos, así como instituciones que permiten llevar a cabo una política para la 
igualdad de oportunidades (Alcantara Santuario & Navarrete Cazales, 2014).
Pero porque la distribución y desigualdad educativa se da en un marco de desigualdad social, bueno se tiene la desigualdad 
social y política, lo que da lugar a buscar modelos educativas que se adapten a estas características de cada entorno.
Por ello las condiciones, los procesos que se encargan de distribuir las partidas económicas del país en relación con la educación 
deben ser más específicas y equitativas, beneficiando a la sociedad y todos los actores de la educación, en especial a los jóvenes 
estudiantes. Esto debería ser vigilado por instancias internacionales que están involucradas con los indicadores de crecimiento 
de los países, con ello lograr equidad y una educación universal mínima.
Esto no solo es por políticas de cierta temporalidad, más bien es un parte de una declaración de los Derechos Humanos, que 
ante la Constitución el Estado debe garantizar una educación básica para todos los habitantes del país, no como una oportuni-
dad, está regido por un acceso gratuito de educación básica.
Podría mencionarse también que esta desigualdad tiene relación con la desigualdad de la economía familiar y distribución de 
los ingresos en el país, lo que hace un rezago de crecimiento educacional en la región.
Los sistemas educativos se han constituido en la institucionalización para la formación de las personas, sus valores, habilidades, 
conocimientos, capacidades de selección de información relevante y manejo de esta.
Sin embargo, sigue una desigualdad social, una brecha derivada por la economía, por los ingresos, por la zona donde viven, la 
ocupación laboral, la desigualdad cultural y su diversidad, además del grado de escolaridad de los padres. Y no se entiende en 
qué momento influyen estos factores para abrir de una cantidad u otra esta desigualdad, pero si tiene una contextualización 
donde se puede identificar la desigualdad social y es en las zonas rurales de las zonas urbanas. 
El sistema educativo nacional está conformado por educandos y educadores, autoridades educativas, Consejos Técnicos de 
Educación de cada estado, planes, programas, métodos, y materiales educativos, entre otros. Todos estos elementos educativos 
influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la permanencia, en las necesidades de infraestructura e instalaciones, en 
el desarrollo de planes y programas, con relación al ambiente que se da en el aula estarían involucrados el docente y estudiante, 
por lo que en este espacio-lugar se puede manifestar situaciones de desigualdad, inequidad, de respeto al género, entre otras. 
(Muñoz García, 1998)
De esta manera, en los procesos educativos se da un ambiente en el cual debe interactuar el docente en forma participativa y 
activa con su papel de tutor grupal o individual, ya que aparte de dar seguimiento al programa como área de su competencia, 
también toma en cuenta las diferencias en capacidades, como cognitivas, afectivas, sociales y físicas, de los estudiantes, además 
de las posibles situaciones y necesidades en lo grupal o individual.
Siendo esta la función del tutor, deberá integrar los derechos que como estudiante tiene en su institución, más los de como ciu-
dadano mexicano, como lo menciona la Constitución del país, como ya se mencionó en sus primeros 29 artículos que incluyen 
la no discriminación, la equidad como estudiante entre los y las demás, inculcar valores de respeto al género, si bien son temas 
controversiales, complicados porque ya se van generando desde el seno familiar, y que ciertamente existen situaciones que 
representan la carencia de éstos valores. 
Veamos algunos conceptos, se recoge la definición que al respecto formuló la UNESCO (Arnaiz e Isús, 1998): “la tutoría com-
prende un conjunto de actividades que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el buen desarrollo del proceso aca-
démico, con el fin de que los estudiantes orientados y motivados desarrollen automáticamente su propio proceso” (López, 2011). 
La Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro en su Programa Institucional de Tutorías (PITEB) menciona que la 
tutoría se constituye como una acción pedagógica que favorece el proceso educativo de manera integral; es decir, ayuda a definir el 
camino que recorre una persona a lo largo de su vida escolar, en el que asimila experiencias e integra conocimientos. Este proceso se 
vincula al nivel educativo que este cursando el estudiante y a los contenidos y competencias que tendrá que desarrollar; por ello, la 
tutoría está orientada a potenciar sus capacidades a lo largo de su estancia en una institución (Bachilleres, 2018).
Según la Reforma Integral de la Educación Media Superior, las competencias básicas son la combinación de destrezas, cono-
cimientos y actitudes que se aplican para adaptarse en diferentes contextos sociales. Podría decirse que son el conjunto de habi-
lidades cognitivas, que suelen ser alcanzadas o logradas en el desarrollo educativo de una persona, las cuales son indispensables 
para poder tener un correcto desenvolvimiento personal y social (Oficial, 2008).
Se puede mencionar que la tarea del tutor normalmente tiene el la función de guiar, acompañar procesos de enseñanza-apre-
ndizaje que favorezcan a los estudiantes en el trascender durante su estadía por los niveles educativos, y que además aportan 
a la activación y desarrollo de competencias básicas, habilidades, destrezas, capacidades que propicien situaciones de sana 
convivencia en lo académico, social y laboral.
Por lo que es necesario dar a conocer que por derecho inalienable todo ciudadano mexicano tiene derechos en equidad, igual-
dad, inclusión y respeto al género; o bien, por lo menos dar a conocer esta información. 
En materia educativa se han realizado “constantes” actualizaciones a la Ley General de Educación, incluyendo la que se ha ini-
ciado recientemente con motivo de la aprobación de la Reforma Educativa por parte del Congreso de la Unión, y a partir de 2006 
la creación de programas compensatorios y de intervención dirigidos a grupos indígenas tendientes a una política de equidad y 
cohesión social. Sin embargo, el porcentaje de indígenas que ingresa a la educación no ha sido significativo, tal como pudimos 
observar en el desarrollo de este trabajo, sólo 1% de ellos lograr estudiar en el nivel superior (Alcantara Santuario & Navarrete 
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Cazales, 2014). 
En lo individual a los grupos étnicos y minoritarios, existe un Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior que funciona en cada institución mediante una oficina de Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indí-
genas, cuyos ejes de intervención son: 
a) apoyo académico: cursos de nivelación, actividades extracurriculares,
asesorías en pares, talleres, seminarios y conferencias;
b) tutoría: se trata de una estrategia de acompañamiento para el fortalecimiento
académico y emocional individual o grupal;
c) formación de profesores: cursos de interculturalidad; y
d) gestión: apoyo a estudiantes en trámites de becas, apoyos económicos,
comedores, vivienda, y vinculación.

Conclusión

Se puede concluir que en muchos países existe la desigualdad social, económica, laboral, de políticas, entre otras. Pero lo más 
cierto es que existen alrededor del mundo culturas diversas que denotan en la falta de oportunidades y acceso a la educación, 
por diversas circunstancias que ya se han mencionado. De lo más importante se puede mencionar el desarrollo de un país que 
su educación está la fuente de abastecimiento para desplegar la economía, el empleo, el salario, una sociedad más uniforme 
y equitativa, una cultura de respeto. Por ello la desigualdad es un punto de agenda nacional y mundial en todos los niveles de 
educación. La problemática de educación y desigualdad viene desde muchos años atrás, con la promesa de que todos los go-
biernos, federales y locales van en busca de la equidad en todos los sentidos.
La tutoría tiene hoy varias funciones que son importantes:
1. Acompañar al estudiante en los procesos educativos.
2. Orientarlo en procesos administrativos en su centro escolar
3. Desarrollar las competencias de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
4. Dar a conocer los valores que por derecho legal le pertenecen como ciudadano mexicano.
5. Incorporar esos derechos en la convivencia dentro del aula para que de igual manera sea transferida a lo social y laboral.
Los derechos que enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son derechos inalienables que solo se de-
berían hacer valer en todas las instituciones educativas. 
Las situaciones de hoy en día requieren nuevas formas de convivencia en todos los acuerdos e interacciones de las personas, 
tempranamente sería mejor, con ayuda de la familia se reforzaría, sin embargo, se tiene la idea que estos derechos y valores se 
enseñan en las aulas.
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Resumen.

La sociedad de ahora carece de habilidades que los ayuda a tener una mejor calidad de vida, desde aspectos para resolver prob-
lemas, asumir las consecuencias de sus actos, empatizar con los demás, o incluso orientarse a sus metas y objetivos; es por eso, 
que el aprendizaje socioemocional es importante para la formación integral del individuo, que si bien existen muchas técnicas y 
talleres para hacerlo, en el aula y fuera de ella, el docente puede tener una actitud siempre dispuesta para lograrlo, con la forma 
de comunicarse, de actuar o de apoyarlo y ayudar a hacerlo consiente de todos estos elementos que ayudan a su desarrollo óp-
timo e integral, por eso, a pesar de que todos ellos son diferentes, todos tienen emociones y tenerlas en claro es una forma para 
aceptarlas como parte de sí y aprender a manejarlas, no reprimirlas, de forma adecuada; los docentes pueden ayudar a partir de 
actitudes y lenguaje a lograrlo, ya que el cerebro es plástico y se puede moldear, hacer consiente y apoyar a que se desarrolle 
mejor en el día a día, y de esta manera, ayudar a construir una sociedad más humana que tanto hace falta.

Introducción

Hoy por hoy, una de las principales problemáticas de la humanidad, es la falta de empatía y exceso de egocentrismo en cada una 
de las percepciones de situaciones que involucran a una sociedad, por ejemplo el ladrón que se preocupa por llenar sus bolsillos 
sin importar lo que podría ocasionar en aquel a quien se lo está quitando; el político corrupto que toma decisiones con base a 
sus intereses personales, pero sin tomar en cuenta a la sociedad para quien trabaja y quien lo eligió para estar ahí y representarla, 
sin embargo, la principal problemática fuera de la actitud poco positiva de los individuos es la forma en que pueden seguir haci-
endo este tipo de acciones sin que existan sanciones que dejen a un lado las consecuencias que merecen por dichas decisiones. 

Lamentablemente el bachillerato no dista de esta situación, no de forma general, pero, pensemos en ese estudiante que nunca 
vino a clase, consiguió una justificación falsa y un buen equipo de trabajo y logró aprobar sus asignaturas, o los que a pesar de la 
normatividad y vigilancia de la institución logra transgredir las normas y se jacta de lo realizado sin que exista una consecuencia 
o sanción a esa decisión, ¿qué es lo que hace diferente a los ejemplos anteriores? ¿qué no la impunidad es el factor común en 
dichas situaciones? ¿El pensamiento egocéntrico adolescente es normal? ¿se podría limitar dicha característica de la adolescen-
cia? a su favor, se puede decir que los jóvenes cognoscitivamente tienen el derecho y la necesidad de alimentar estas estructu-
ras para generar identidad y personalidad, incluso, es parte de su pensamiento formal por la necesidad de analizar sus propios 
procesos (Craig, 1997); pero ¿Qué sucede cuando el egocentrismo y el egoísmo se confunden durante esta etapa del desarrollo? 

Es la misión y responsabilidad del docente, no solo “enseñar” contenido, sino también, formar estudiantes en diferentes aspectos, 
no solo académicos, sino sobre todo humanos, ya que al ser los próximos protagonistas de la sociedad, estaría permeando para 
mejorar la sociedad y el mundo en que vivimos.

¿Cuántas veces se pueden ver en las aulas y los pasillos a estudiantes no saber controlar sus emociones o respetar la de los 
demás, metas y aspiraciones a diferentes plazos o saber tomar decisiones responsabilizándose de las consecuencias de las 
mismas?  ¿Qué sucede con aquel estudiante que se enoja y empuja a su igual por alguna discusión? Las sanciones disciplinares 
¿realmente funcionan?, ¿el quedarse platicando en el pasillo en grupos e impedir el paso de los demás es correcto? ¿Dónde 
quedan las necesidades de los demás integrantes de la sociedad?; el siempre preguntar para saber la forma en que realizarán 
una actividad en lugar de solucionar el problema, ¿realmente beneficia a la sociedad en la que vivimos?; El hecho de saber que 
puede tener conductas que no pasan de una simple llamada de atención ¿no es lo que lo hace crecer y tener el mismo tipo de 
actitud que genera la impunidad de la cual la sociedad se queja tanto?
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El quehacer diario del docente y sobre todo el tutor, debe de estar orientado hacía desarrollar las habilidades socioemocionales 
al mismo tiempo que las habilidades y contenidos académicos, es en ese aspecto, en cuanto la personalidad y características 
individuales, la diversidad radica en que cada alumno tiene un proceso diferente e individual de su propia formación, de acuerdo 
a sus necesidades y características individuales.

No solo son necesarias las actividades complejas o estrategias complicadas para lograrlo, sino también está la actitud, sobre todo 
en hacer consientes sus palabras y lenguaje al momento de dirigirse al alumno.

Desarrollo.

En el año 2015, solo el 15% de los estudiantes de bachillerato demostraban habilidades socioemocionales importantes como un 
alto nivel de perseverancia según menciona Rodolfo Tuiran, subsecretario de educación media superior de la secretaría de edu-
cación pública, en el mismo rubro de habilidades, solo uno de cada siete sabe manejar adecuadamente el estrés, y solamente 
el 2% demuestra un nivel aceptable de empatía, y poco menos del 18% cuenta con la capacidad para la toma de decisiones. 

En nuestro país muchas veces se puede escuchar las quejas sobre la impunidad que nos aqueja, de que las personas solo pi-
ensan en sí mismo e incluso temas de índole internacional como el calentamiento global, así como también, la forma en que 
líderes poco funcionales para la sociedad son subidos al poder con engaños y aprovechándose de las masas ignorantes; pero, 
¿de dónde viene el problema? ¿quién lo ocasiona?, es importante reconocer que la responsabilidad de estas situaciones no 
está en nada más que el mismo ser humano, que, con actitudes egoístas e inconscientes, llevó al mundo y a la sociedad hasta 
estos límites en los cuales estamos viviendo actualmente; pero, ¿qué sucedería si desde el proceso formativo del adolescente se 
construye a un individuo íntegro, empático y consiente de sus decisiones y actos? O ¿un pensamiento crítico y reflexivo sobre 
a donde llegan las decisiones que tomamos como sociedad? ¿tendríamos los mismos resultados? ¿nuestra realidad sería igual?, 
es justo ahí donde entra el papel del docente, en ayudar a encausar al joven a desarrollar su máximo potencial, su máximo “yo”, 
esto es desarrollando habilidades, estrategias, lenguaje, pero sobre todo actitudes que desarrollarán un concepto más positivo 
de sí mismo y de ahí entonces confeccionar un mejor individuo para su aprovechamiento social, ya que como dice el Manual de 
para el desarrollo de habilidades socioemocionales para la educación media superior, “El aprendizaje socioemocional dota a los 
jóvenes de entendimiento, estrategias y habilidades que les ayudan a desarrollar un concepto positivo de sí mismos, promover 
relaciones sanas y de respeto, así como a desarrollar la capacidad de reconocer y manejar sus emociones y tomar decisiones 
responsables”, pero lo que aquí ocupa es ¿cómo el docente puede hacer para ayudar al desarrollo de habilidades socioemocio-
nales en el estudiante?

El Instituto Americano de Formación e Investigación (IAFI), cita a Robert Dilts mencionando que lo que serían los principios de la 
programación neurolingüística (PNL), diciendo que “es un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente, cómo en esto afecta 
el lenguaje y como usar este conocimiento para programarnos a nosotros mismos…” , esto habla de la forma en que se puede 
concientizar el lenguaje para poder influenciar al individuo y así crear nuevas conductas y actitudes en la formación del mismo; 
es este principio de la PNL el que puede ayudar al docente a influenciar al estudiante para ir desarrollando las habilidades socio-
emocionales tan necesarias en la sociedad actual.

Como menciona Eduard Punset, “el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender pero enormente plástico”, es 
por eso, que enseñar a los jóvenes desde aspectos del lenguaje muy básicos como corregirlos al momento de cuando dicen 
“me bajó puntos”, por un “no, perdiste puntos” es una forma de incorporar el lenguaje hacia desarrollar su responsabilizarían, estar 
atento en todo momento, establecer normas y sanciones, dejarlos elegir entre la sanción que les corresponde por infringir nor-
mas determinadas también ayuda a desarrollar esta habilidad, el que sepan que toda acción merezca una consecuencia, desde 
entregar trabajos sucios, fuera de tiempo, fuera de criterio es una manera de desarrollar la misma habilidad; el joven aprende a 
que todo lo que haga genera una consecuencia, que sus actos y conductas no son simples eventos aislados sino que son parte 
de un todo, enseñarles a hablar en primera persona cuando hacen externan una opinión personal y no en un falso consenso 
como si el grupo lo respaldara sería una manera también de apoyar esa seguridad al momento de externar su opinión, dar los 
“buenos días”, “por favor” “gracias” de nuestra parte y pedir lo mismo de su parte es también una forma de enseñar con nuestra 
conducta estas habilidades, ¿y por qué no? Establecer consecuencias respecto a nuestros procederes para con ellos también 
es una forma de demostrar que nadie está exento de las normas, reglas y acuerdos. Este tipo de actitudes y muchas otras más, 
no merece diseñar actividades o estrategias demasiado complejas para realizarlas, solo tener una clara conciencia de nuestro 
actuar, nuestro proceder, lo que buscas desarrollar y estar siempre disponible para hacerlo, establecer acuerdos y normas claras 
y precisas junto con sus consecuencias al inicio del semestre también ayuda, pero apoya más el respetar dichas normas al 
momento de estar trabajando con ellos en al aula o fuera de ella, en clase o fuera de ella e incluso en la escuela o fuera de ella; 
recordemos que al momento de entrar a un aula y pararse frente a un grupo, te establece el “título“ frente a los estudiantes en 
todo momento y en todo ambiente.
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En cuestiones académicas, las habilidades emocionales también son de suma importancia y necesarias, ya que se debe tener 
cierto grado de autocontrol para tener en tiempo y forma tus actividades, tus lecturas, etc. Y evitar pequeños placeres en algunos 
casos como son el ir al cine, salir con los amigos etc., saber que solo es cuestión de reorganizar prioridades, no significa que lo 
dejarían de ser ya que son saludables y necesarios para el desarrollo integral, pero si saber cuándo, dónde y cómo.

En cuestión netamente emocional, el adolescente debería desarrollar no solo la capacidad de conocer sus propias emociones 
sino de saber interpretar de manera adecuada la de los demás, no creer que una preocupación, estar serio, etc. Son sinónimos 
de enojo por parte de los demás, eso hará que logre una forma correcta de empatizar con los demás, y mejorar sus relaciones 
sociales.

Las habilidades socioemocionales apoyan el desarrollo del autoconcepto del individuo, su autoestima como parte de ello lo que 
tiene una relación directa con su autorregulación y autocontrol, así como también, habilidades socioemocionales orientadas a la 
resolución de conflictos y toma de decisiones de forma asertiva. Esto hace, que contribuya a los procesos de enseñanza apren-
dizaje que creen atmósferas donde el estudiante se sienta segura y surja un proceso de comunicación más claro y adecuado del 
mismo, esto apoya al desarrollo de competencias que son valoradas en la en los entornos laborales y en la sociedad.

Se puede pasar mucho hablando de “pequeños grandes detalles” que tiene relación con la forma de orientar y apoyar al adoles-
cente a su desarrollo socioemocional óptimo, pero para puntualizar se debería tener en cuenta siempre, la forma en que el len-
guaje encausa las metas, que es el hablar en positivo y orientado a ellas; la forma en que el docente debería de tener en cuenta 
la forma de dirigirse al estudiante, que si es claro que todos son diferentes, pero todos convergen en algo, tienen emociones y 
necesitan saber lidiar con ellas; y la forma de responsabilizarse y prospectar que las decisiones no son eventos aislados, sino que 
todo es holístico construyendo su futuro yo.

Conclusiones.

Las ciencias exactas como la matemática, la lógica, la química, etc., tienen un lugar prioritario en el currículo, y las asignaturas 
como las artes y humanidades quedan en lugares secundarios dentro del mismo en muchos casos, lo que propone la formación 
de habilidades socioemocionales, no es cambiar el orden prioritario, pero si rescatar de donde se encuentran las asignaturas de 
artes y humanidades que son más propias para la formación personal y emocional del individuo, lo hace en contacto con sus 
emociones y las “normaliza” en su vida.

Al tener de carácter empírico sus emociones, lo hará aprender a manejarlas, no a limitarlas, es aquí, donde el apoyo del docente, 
a través de la concientización de sus actos, ayuda a desarrollarlas y aprender a manejarlas; las habilidades sociales también se 
ven impactadas dentro de este rubro, indistintamente de que se creen actividades formales para el logro de estas habilidades, es 
importante contar con el apoyo del docente en el aula en el día a día, para lograr “normalizar” este tipo de actitudes en el ambi-
ente del alumno, y que el replique esta actitudes en sus demás sistemas, para hacerlos parte de su formación y lograr utilizarlas 
como herramientas en su vida y en su futuro.
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Resumen

La autoestima se refiere a una actitud hacia uno mismo, generada en la interacción con el otro e implica un adecuado desarrollo 
del proceso de: Identidad del conocimiento; valoración de sí mismo, sentido de seguridad y pertinencia; dominio de ciertas ha-
bilidades de comunicación social y familiar. En esta investigación, todo alumno tutorado dentro de su formación integral es de 
suma importancia la autoestima para que pueda salir adelante en sus actividades escolares y en su vida personal y profesional. 
Diversos estudios han considerado la autoestima como parte de su formación integral, de todo ser humano. Objetivo. Identificar 
el tipo de autoestima que posee el alumno tutorado de nivel superior. Sujetos. En la muestra se consideró 84 alumnos tutorados. 
Método. Enfoque cualitativo, con alcance descriptivo, con un diseño no experimental transversal. Instrumento: Se aplicó el Test 
de Autoestima, integrado por 40 ítems. Resultado. Autoestima alta (positiva) el 57%; Autoestima alta (negativa) 5%; Autoestima 
baja (positiva) 34% y Autoestima baja (negativa) 4%. Conclusiones. Considerando la mayoría de los alumnos de nivel superior 
con alta estima alta y positiva, ellos se sienten  bien consigo mismo, es más probable que obtenga resultados positivos en su 
desarrollo académico, personal y profesional.

Introdución

La autoestima es la clave para la satisfacción personal y el reconocimiento social. Las personas exitosas tienen metas signifi-
cativas y disfrutan el proceso de lograrlas. Es la habilidad que tiene cada persona para reconocer sus cualidades con el fin de 
valorarse, apreciarse y aceptarse a sí misma.
No se puede cambiar ni controlar a nadie más que a sí mismo. Y cada persona debe decidir si cambiará o no, por lo que no debe 
preocuparse por cambiar a los demás, sino trabajar en sí mismo. También puede significar un balance desagradable en una 
relación afectiva o provocar distanciamiento respecto de quienes no apoyan el cambio. El cambio ocurre cuando asumimos la 
responsabilidad de nuestros pensamientos, decisiones y acciones, aunque esto requiere esfuerzo y puede causar sufrimiento, 
miedo o ansiedad. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero si es constante y no se da por vencido, podrá hacer  cam-
bios positivos en su vida. Después de identificar y aceptar los atributos generales podrá el alumno  asumir la responsabilidad de 
sus acciones y lograr mayor confianza en sí mismo (Palladino, 1992).

La acción tutorial no debe circunscribirse sólo a la orientación académica y profesional o a la adquisición de hábitos y estrategias 
de aprendizaje, sino que debe extenderse a otros ámbitos que propicien la formación integral. Así mismo es importante ense-
ñarlo a valorarse, respetarse, a defender sus derechos, a que lo respeten, a cuidarse, y quererse, así como superarse, tener metas 
y proyectos que lo conduzcan al éxito y a lograr sus objetivos  (Sánchez, M. 2016). 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo, con un diseño no experimental transversal.  El objetivo 
es identificar el tipo de autoestima que posee el alumno tutorado de nivel superior, en la muestra participaron en  84 alumnos 
tutorados de la Licenciatura en Gerontología, de la Universidad Autónoma de Campeche,  Se aplicó el Test de Autoestima. Autor 
Cirilo del Toro Vargas, 1994. Integrado por 40 ítems.
La Universidad Autónoma de Campeche dentro de sus programas está uno de los más importantes, que es el Programa Insti-
tucional de Tutorías que ofrece a los alumnos: consejerías, apoyos psicológicos, así como también, cursos de capacitación a los 
tutelados, como a los tutores. 

Desarrollo

Autoestima
Para Gil Martínez (2002), un nivel de autoestima contribuye a que el sujeto se sienta competente, querido y valorado. Capaz de 
enfrentarse a la realidad con confianza y optimismo.  Izquierdo Moreno (2008) considera que “es la suma de la confianza y el 
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respeto que debemos sentir por nosotros mismos, y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a 
los desafíos que presenta la existencia... es la aceptación positiva  de la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra 
valía y capacidad personal.

La autoestima se refiere a una actitud hacia uno mismo, generada en la interacción con el otro e implica un adecuado desarrollo 
del proceso de: Identidad del conocimiento; valoración de sí mismo, sentido de seguridad y pertinencia; dominio de ciertas 
habilidades de comunicación social y familiar, sentimiento de ser útil y valiosos para los otros.
La autoestima es estimarse a uno mismo, la autoestima es un aspecto central en nuestro desarrollo y equilibrio emocional. Es una 
necesidad básica; la propia insatisfacción produce trastornos. Si hacemos una radiografía de esta vivencia sicológica encontramos que 
la autoestima se compone de dos sentimientos básicos: respeto + confianza en uno mismo. Se traducen en una serie de dificultades y 
comportamientos. Dime cómo te comportas y te diré cómo te valoras. Las personas que tienen una sana autoestima:
Se respetan y se hacen respetar; se quieren y se siente indignas de ser queridas; tienen una percepción realistas de sí mismas: 
conocen y desarrollan sus capacidades; asumen sus limitaciones sin conformismo; creen en sí mismas; en su recursos, disfrutan 
de sus logros y buscan ser felices; tienen tolerancia a la frustración; se sienten competentes, eficaces; no necesitan sentirse su-
periores o ser los mejores; se reconocen tan valiosos como los demás; sus exigencias son realistas y flexibles; aprenden de los 
errores; saben perdonarse y perdonar; se hacen cargo de sus vidas, son responsables; disfrutan relacionándose con los otros así 
como de sus momentos de soledad; saben pedir y también saber dar; son modelos de autoestima para los demás.
Para Rogers (1994), constituye el núcleo básico de la personalidad y para Markus y Kunda (1986), influye en la autorregulación de la 
cultura, mediando en la toma de decisiones e influyendo en la elección de objetivos y en el establecimiento de planes de actuación.
Una alta estima, está íntimamente relacionada con el optimismo y el mérito de los logros; además, índice de manera favorable 
en el rendimiento escolar, es decir, se aprende mejor si el estudiante se valora con una visión o percepción positiva de sí mismo. 
También se relaciona de manera directa con gran parte de los problemas profesionales y personales del individuo.
Branden (1998), plantea que la autoestima es una necesidad esencial para un desarrollo normal saludable. En la actualidad se ha 
puesto especial énfasis en ella para el desarrollo de la personalidad. Maslow (1970) en Davidoff, 1994), en su teoría de la autor-
realización la considera, una necesidad humana importante. 
Las características de la autoestima: Confianza, valoración y respeto por uno mismo; estabilidad emocional; actitud positiva hacia 
sí mismo; percepción evaluativa de uno mismo; aceptarse y quererse a sí mismo (Sánchez, M. 2016).
Las personas con autoestima alta suelen reportar menos emociones agresivas, son positivas, capaces de manejar mejor el estrés 
y experimentan menos efectos negativos en la salud. Al respecto, es importante considerar que:

a) Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en los pensamientos, sentimientos, sensaciones  y experiencias 
que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos buenos o malos es-
tudiantes, que nos gustamos o  no. Las múltiples impresiones, evaluaciones y experiencias reunidas  se concentran 
en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por lo contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que 
esperábamos.

b) Está constituida por sentimientos aprendidos y pensamientos positivos: “cómo puedo lograrlo” en oposición a una acti-
tud pesimista de “no puedo hacerlo”.

c) Afecta a lo que uno hace. Sentirse bien respecto de uno mismo es una necesidad importante.
d) Puede aprenderse y desarrollarse (Sánchez, M. 2016).

Autoestima Alta. 
Quien la posee tiene seguridad en sí mismo y en sus propias decisiones; se siente importante y creativo. Al apreciar de manera 
apropiada su propio valer, está dispuesto a respetar el valer de los demás, y tiene la confianza para afrontar los desafíos de la vida. 
Por otro lado, no significa un estado de éxito total y constante; consiste en reconocer las propias limitaciones y debilidades, sentir 
un orgullo sano por sus habilidades y capacidades, y tener confianza en su naturaleza interna para tomar decisiones. Cuando un 
alumno se sienta bien consigo mismo, es más probable que obtenga resultados positivos en su desarrollo académico (Sánchez, 
M. 2016).

Autoestima Baja
Quién la posee pasa la mayor parte de su vida pensando que vale poco o nada. Están personas esperan ser engañadas, maltrata-
das y menospreciadas por los demás, y como se anticipan a lo peor, por lo regular, les ocurre. La falta de decisión  y la inseguridad 
las conduce a múltiples fracasos en los diferentes ámbitos de su vida como el personal, familiar, social y académico; este con-
texto es cultivo de frustración y depresión, y no es de sorprender que recurran a las drogas y el alcohol, a las agresiones físicas 
o verbales, e incluso al suicidio. Como medio de defensa, se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en la soledad 
y el aislamiento. Así se vuelven apáticas, indiferentes hacia sí mismas y hacia las personas que las rodean. Les resulta difícil ver, 
oír y pensar con claridad, por tanto, tienen una mayor propensión a despreciar a otros. El temor es un compañero natural de 
esta desconfianza y aislamiento, y limita, ciega y evita que la persona se arriesgue en la búsqueda de nuevas soluciones para los 
problemas, dando lugar a un comportamiento aún más destructivo (Sánchez, M. 2016).
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Los sentimientos de inseguridad e inferioridad que afectan a estas personas las llevan a sentir envidia y celos de lo que los otros 
poseen y al no aceptarlo manifiestan tristeza, depresión, renuncia y aparente abnegación o bien ansiedad, miedo, agresividad 
y rencor, generando sufrimiento y dividiendo parejas, familias o grupos sociales. En el apéndice el estudiante puede valorar su 
nivel de autoestima con base en la resolución de un cuestionario. Mientras tanto, las actividades siguientes servirán al estudiante 
para que reflexione y se describa a sí mismo, con el objetivo de sentirse mejor con su persona y con quienes interactúan con él. 
(Sánchez, M. 2016).
La Tutoría Universitaria. En México, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) formuló, como uno 
de los programas estratégicos para el desarrollo del sistema de ES, el programa de desarrollo integral de estudiantes. Dentro de 
este programa, se formula la tutoría como una de las herramientas institucionales orientadas al mejoramiento de la calidad de 
dicho nivel formativo. Como resultados, surgen los programas institucionales de tutoría. Así, la Secretaría de Educación Pública 
introduce las políticas de tutoría dentro de los planes nacionales de la ES, imponiendo la obligatoriedad de la tutoría de modo 
particular.
La misma ANUIES impulsa a las instituciones de ES, particularmente a las de carácter público, para que pongan en marcha 
sistemas de tutoría, por medio de los cuales los alumnos cuenten, a lo largo de toda su formación, con el consejo y el apoyo de 
un profesor debidamente preparado. La ANUIES la define como el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, 
ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su currículum formativo, que puede ser la palanca que sirva para una 
transformación cualitativa del proceso educativo en el nivel superior. El programa de tutoría apoya el logro de una formación 
integral en los universitarios, al efectuar acciones que permitan atender y formar a los estudiantes en los aspectos que inciden 
en su maduración personal: conocimientos, actitudes, habilidades, valores, sentido de justicia y desarrollo emocional y ético 
(ANUIES, 2001). 

Resultados

Los resultados se presentan en dos gráficas: en la primera  20 preguntas de las 84 encuestados: 
560 de los encuestados contestaron nunca; 557 opinaron algunas veces; 265 expresaron casi siempre; 392  dijeron siempre (ver 
gráfica 1). En las 20 preguntas de la segunda parte, como lo muestra la gráfica 2: de los encuestados 683 opinaron nunca; 578 
dijo algunas veces, 248 casi siempre y 285 siempre. 
En la gráfica 3, evaluadas los test de los encuestados podemos apreciar la Autoestima alta (positiva) 57% (48); Autoestima alta 
(negativa) el 5% (4); Autoestima baja (positiva) 34%  (29); Autoestima baja (negativa) 4% (3).
                   Gráfica 1. Parte uno. Autoestima
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                    Gráfica 2. Parte dos. Autoestima

                         Gráfica 2. Porcentaje de los alumnos encuestados

Conclusiones

Una vez analizados los resultados contenidos en la encuesta aplicada a los alumnos de Licenciatura en Gerontología de la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche, se concluye lo siguiente: Un porcentaje considerable de alumnos 
da como resultado autoestima alta positiva, quien la posee tiene seguridad en sí mismo y en sus propias decisiones; se siente 
importante y creativo, es  importante para los alumnos tutorados ya que la autoestima es un factor para su formación integral 
en su desarrollo académico, personal y profesional.
Luego entonces, es indispensable apoyar a los alumnos tutorados con diversas actividades para reforzar el autoestima  en ellos, 
es importante durante la trayectoria escolar del alumno tutorado darle un seguimiento para que puedan tener éxito al finalizar 
su nivel profesional y de esta forma el impacto de la tutoría será todo triunfo como parte del Programa institucional de Tutoría 
trayectorial. 
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Resumen

“La Caja de empatía” surge de un pretexto literario basado en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En la novela, 
destaca la facultad empática ante un mundo decadente, como un bien social y moral característicos de la comunidad humana 
y presente incluso en algunas especies con instinto de grupo y cierta inteligencia colectiva. En esta narrativa, los androides son 
organismos cibernéticos autónomos con un nivel cognitivo muy avanzado. No obstante, carecen de esta capacidad empática 
para valorar la existencia de otro ser, y por lo tanto, eran inevitablemente detectados por un sofisticado aparato denominado “la 
Caja de empatía”.
Esta propuesta no se relaciona con ningún test afectivo ni pretende medir las emociones a través de algún dispositivo. La inten-
ción es colectar y superar obstáculos que incidan en el aprendizaje de los alumnos de la Licenciatura de Diseño y Comunicación 
Visual, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
Se utiliza el “Lenguaje de patrones” como un método estructurado para describir y organizar –en una caja o fichero- estas prob-
lemáticas que posibiliten una serie de buenas prácticas de tutoría para el diseño, considerando el medio social para fortalecer 
las relaciones constructivas y la creatividad de los alumnos.

Introducción
 
“La empatía es el reconocimiento cognitivo y afectivo del estado de ánimo de una persona por parte de otra. Supone  comprensión 
profunda, intelectual y emocional, de la situación vital del otro” (Martínez-Otero, 2011).
En un sentido muy amplio, la empatía es un factor determinante que ayuda a fortalecer el trabajo colaborativo y las relaciones 
sociales constructivas. Sus implicaciones abarcan prácticamente todos los ámbitos que circunscriben al individuo, ya sea per-
sonal, académico o laboral.
La empatía es una cualidad característica y deseable en el perfil de los educadores de cualquier nivel educativo que permite 
identificarse integralmente con los alumnos, e incluso y en momentos determinados, con los familiares y el entorno. Es decir, el 
contexto real en el cual se desenvuelve como individuo.
Por el contrario, la “insuficiencia empática” genera apatía e indiferencia, y en el caso de los entornos de aprendizaje, se refleja en 
el desinterés y el aislamiento del alumno al quedar excluido de cierta comunidad, siendo algunas de las causas que contribuyen 
al rezago educativo y al abandono escolar. 
La empatía promueve la formación de valores, la equidad y la inclusión de individuos en situación de vulnerabilidad. Se ubica 
en el campo de las “Inteligencias múltiples” (Gardner, 1983), la “Inteligencia emocional” (Goleman, 1995) y la “Inteligencia afectiva” 
(Martínez-Otero, 2007) por citar algunos autores.
La empatía es uno de los factores relevantes que inciden en la permanencia y el abandono escolar, y por ello es menester del 
tutor valorarla y promoverla en su práctica cotidiana. Pero ¿Por qué influye en la permanencia? O mejor dicho ¿Por qué surge el 
abandono? ¿Cuáles son los factores emotivos y cognitivos que intervienen en esta problemática? ¿Influye la empatía? 

El Objetivo de esta investigación es apoyar el acompañamiento y formación tutorial que proporciona el docente durante la 
trayectoria académica de los alumnos de Diseño y Comunicación Visual (DCV) de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un factor determinante es la empatía, que contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y por ende, el trabajo colaborativo. En consecuencia, a favorecer el rendimiento académico, la 
permanencia y el egreso escolar. La sistematización de este trabajo –que aborda problemas complejos relacionados a la empatía 
en el aprovechamiento académico del estudiante- permitirá ampliar sus alcances y utilizar y reproducir el método de análisis 
dentro de este y otros contextos vinculados a la FAD.
En este sentido, es imprescindible apoyar a la formación de tutores y acciones que incorporen a la empatía y las inteligencias vin-
culadas a la creatividad y el diseño, mejorando al mismo tiempo los procesos de comunicación social y acortando las distancias 
generacionales y barreras tecnológicas entre profesores y alumnos, siendo crucial el primer año escolar por tratarse de una etapa 
temprana de inducción al sistema escolar, a la formación de valores y de la identidad universitaria (Silva, 2015).
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Desarrollo

¿Cómo construir una realidad a partir de una ficción? 
“Pero una caja de empatía es... es la cosa más personal que alguien puede poseer -dijo él, tartamudeando 
de excitación-. Es una extensión del cuerpo, la forma de tocar a todos los demás seres humanos y dejar 
de estar solo” (Dick, 1997).

En la trama de la novela, el “Test de empatía de Voigt-Kampff”, valora la inevitable condición humana; la “inteligencia colectiva” y 
el “instinto gregario” sin considerar la capacidad intelectual. Si un individuo experimenta alegría, los demás expresan un fragmen-
to de felicidad. Y en el sentido opuesto, si experimenta sufrimiento, los demás individuos también llegan a experimentar dolor 
en mayor o menor grado. La Caja de empatía mide el “achatamiento del afecto”, lo cual presenta algunas aristas al no distinguir 
efectivamente androides y seres humanos con cierta insuficiencia empática.

“El problema está en la empatía —insistió vigorosamente Irmgard. Con los puños apretados se dirigió a la cocina y enfrentó a 
Isidore—. ¿Acaso no es la forma de demostrar que los humanos pueden hacer una cosa que nosotros (los androides) no podem-
os? Sin la experiencia de Mercer, sólo tenemos la palabra de los seres humanos. Sólo su palabra de que sienten esa empatía, esa 
cosa compartida, de grupo” (Dick, p.90).

Nos enfrentamos a un dilema eminentemente ético y filosófico en un universo en distopía, en donde se presentan las inevitables 
contradicciones sociales y afectivas tan características de los sistemas entrópicos de un mundo globalizado.
En este orden de ideas, Donna Haraway (1984), deconstruye el discurso oficial y secular para crear uno diferente en donde el 
ciborg -cibernetic organism u organismo cibernético- se vuelve el punto de partida de una nueva era para romper los estereo-
tipos tradicionales mediante un ser sin posturas ideológicas ni religiosas, sin pasado y sin identidad de género; una oportunidad 
para reconfigurar los vínculos sociales y reestablecer las relaciones humanas.
Paul Feyerabend, fue uno de los primeros filósofos que cuestionaron la posición oficial de la Filosofía de la ciencia, cuyas con-
tradicciones positivistas y principios racionales y abstractos no tenían razón para prevalecer sobre aquellos que destacaran la 
solidaridad y la comprensión empática. (Najmanovich, 2008).
En el área de la educación, Delors (UNESCO, 1996), en los “Cuatro pilares de la educación”, menciona de manera relevante que 
los sistemas educativos formales han priorizado la adquisición del conocimiento objetivo y racional por sobre otros modos de 
conocimiento que también forman parte del aprendizaje, como son el afectivo y el emocional, concibiendo así a la educación 
como un todo, siendo además un sistema complejo.
El Humanismo fortalece este sentido de autorrealización individual -aprender a ser- y la construcción colectiva del conocimiento 
-aprender a vivir juntos- dignificando la importancia de la formación de valores y hábitos intelectuales y sociales. Para Pablo 
Latapí (1992, p.2). “Este ideal de formación humana es lo que constituye la esencia de la propuesta humanista, ideal que hoy 
puede y debe revitalizar nuestro sistema educativo sin necesidad de revolucionar sus modelos curriculares”.

¿Qué elementos hay que considerar para construir una caja de empatía? ¿Existe en realidad una prueba para determinar la 
empatía en los individuos?

La “Inteligencia Artificial” representa un paradigma de investigación que comenzó a consolidarse a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. La polémica inicia al preguntarse si las máquinas pueden o no ser inteligentes. Indiscutiblemente, Alan Turing fue uno 
de los mayores protagonistas de esta discusión a tal punto que se le ha considerado como el padre de la Inteligencia Artificial 
(González, 2007). El “Test de Turing” precisa de manera sistemática un método para recolectar evidencia de vida inteligente en 
computadores programados.
“Dicho test establece que si un humano interroga a varios entes entre los cuales hay una máquina, sin tener contacto físico di-
recto con ellos, comunicándose exclusivamente a través de un canal estándar neutro, y después de un cierto tiempo no puede 
determinar quién es la máquina, esta habrá superado el test.” (Ibort, 2017).

¿Y que hay con respecto a las emociones? ¿Podemos “medir” la motivación, la resiliencia, el nivel de aser-
tividad o la empatía en los organismos vivos?

Científicos brasileños diseñaron una herramienta computacional que permite modular la actividad cerebral relacionada con las 
emociones y entrenar al cerebro para mejorar la empatía de las personas mediante resonancia magnética funcional. Un grupo 
de voluntarios recibieron información sobre su actividad cerebral mientras se escaneaban imágenes de su cerebro, quienes al 
concluir el estudio, fueron capaces de cambiar la función cerebral de las áreas relacionadas con el afecto, recordando por su-
puesto a esta Caja de empatía (Moll, J., Weingartner, J., Bado, P., Basilio, R., Sato, J., Melo, B., et al., 2014).



657

¿Y quién nos evaluaría a los humanos? ¿Los androides? ¿Los demás seres vivos? ¿El medio ambiente? 
¿Cómo valorar lo afectivo en la formación de los alumnos?

Aparentemente resulta más “sencillo” valorar la Inteligencia Emocional (IE) en los humanos, que la Inteligencia Artificial (IA) en 
los organismos cibernéticos.
Si nos realizaran un test de “humanidad” y de afectividad los mismos humanos saldríamos mal evaluados y quizá no aprobaría-
mos ¡Y qué decir de los sistemas educativos! Hoy día las relaciones humanas -y con todos los organismos (incluyendo los no 
humanos) y el medio ambiente- son más que nunca ambiental, social y moralmente necesarias y requieren abordarse desde la 
diversidad de ecosistemas (biológicos, sociales y del aprendizaje, etc.) de manera transdisciplinaria y con enfoques basados en 
la complejidad. 
Con respecto a la IE, la definición más popular de Mayer y Salovey, se refiere a “…la habilidad para percibir, asimilar, comprender y 
regular las propias emociones y la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Extremera y Fernández, 2004).
Extremera y Fernández Berrocal, toman como punto de partida el modelo teórico de Mayer y Salovey, y llevan a cabo asociacio-
nes con medidas de auto-informe Trait Meta Mood Scale -TMMS- y manejo de habilidad (subescala del manejo emocional 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test -MSCEIT- así como dimensiones interpersonales. Lo cual quiere decir; explorar 
la calidad de las relaciones y actitudes interpersonales -empáticas- con amistades cercanas y hacia los demás, considerando que 
las personas que son emocionalmente más inteligentes serían aquellas quienes además de asimilar sus propias emociones pu-
eden comprender por igual a las de los demás. Es así que las habilidades sociales -de acuerdo al estudio- tienden a ser recíprocas 
y quien tiene mayor dominio y desarrollo de estas, es más probable que también reciba en respuesta una mejor consideración 
por parte de los otros.
Por su parte, el “Test de Empatía Cognitiva y Afectiva” -TECA- (López-Pérez, Fernández-Pinto y Abad, 2008), es una medida global 
de la empatía y proporciona información tanto de los componentes cognitivos como afectivos de la empatía por medio de 
cuatro escalas: Cognitiva: Adopción de perspectivas, y Comprensión emocional. Afectiva: Estrés empático, y Alegría empática, a 
las que se agrega una puntuación total de empatía.
En resumen, estas cuatro escalas se reflejan en un “Estilo empático objetivo”, de un carácter más racional, y un “Estilo pedagógico/
educativo subjetivo”, con una mayor predisposición a compartir estados emocionales. El perfil ideal del tutor se encuentra en la 
media entre el estilo objetivo y el pedagógico/subjetivo. Es decir, un tercer estilo que puede llamarse: “Estilo empático intersub-
jetivo”, caracterizado por un equilibrio cognitivo y afectivo con respecto a la realidad emocional ajena.
La comunicación educativa ha de ser al mismo tiempo formativa y orientadora, cognitiva y emocional (Martínez-Otero, 2011, 
p.188), Es decir, cumplir la doble exigencia de enseñar y de dejar huella en la personalidad del educando, de tal suerte que en 
una “distancia educativa óptima”, el tutor pueda reconocer y comprender los estados emocionales de los alumnos y sus colegas 
sin involucrarse excesivamente en la diversidad de situaciones afectivas ni salir afectado como resultado de esta interacción.
Una de las labores del docente consiste en acercarse a la historia de vida de los individuos y a partir de ellas valorarlos como per-
sonas. Una historia compuesta de muchas historias basadas en el “ser” -capacidad afectiva y de las emociones- y que adquieren 
valor y significado al momento de conocerlas.
De manera individual, mi “ser” se relaciona con el “quién soy yo” y con mi identidad como ser humano, que en un momento 
inicial dentro del proceso creativo se vinculan con la libertad. En otras palabras, la voluntad y la autodeterminación para crear y 
producir mensajes visuales.

El conocimiento y plenitud se alcanzan al existir las condiciones para hacer vivir a los individuos con libertad y autonomía su 
experiencia de aprendizaje y de vida. En esta experiencia se considera el contexto social como parte de la formación académica, 
en un marco normativo, personal de respeto e igualdad.
La tutoría ofrece al tutor la posibilidad de conocer más acerca del alumno, de sus intereses y motivaciones de estudio. Al mismo 
tiempo, contribuye a fomentar la permanencia escolar llevando a cabo acciones docentes para mejorar el desempeño de los 
individuos al tomar en cuenta su condición sociocultural.

¿Qué factores tomará en cuenta el docente para que los alumnos desarrollen integralmente estos sa-
beres en su recorrido escolar? ¿Cuáles son las acciones que el tutor tiene que llevar a cabo para despertar 
el interés, la motivación y la empatía entre los alumnos? ¿De qué manera involucrarlos en su proceso de 
aprendizaje?

En algunos casos la situación de fracaso que presenta el alumno es consecuencia de una baja interacción con los profesores, 
éstos últimos pueden requerir por igual de una formación pedagógica cognitivo-emocional básica que les permita establecer 
relaciones sanas y canalizar adecuadamente las problemáticas en situaciones críticas. No hay que perder de vista que la tutoría 
es una actividad axiológica y por esencia humana que caracteriza a los procesos artísticos de creación y comunicación, y es-
timula a la sensibilidad del individuo, que es la razón de ser de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
Complejidad y “Lenguaje de patrones”
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En palabras de Janitzio Égido (2012), es factible plantear soluciones a problemas de diseño a partir del estudio de los seres vi-
vos. Se vuelve necesario analizar las problemáticas que afectan el estudio de los alumnos de DCV, de manera transversal, para 
aproximarse a sus entornos cotidianos de aprendizaje desde la diversidad de contextos que lo rodean y así comprender mejor 
las diferentes visiones que integran su realidad.
La complejidad no es una nueva ciencia; es otra forma de ver la realidad…

En este enfoque, se aborda las problemáticas a partir de sus interacciones y dentro de su ámbito social y ambiental que confor-
ma la variedad de ambientes en los que se desarrolla su vida diaria, adaptándose y auto-organizándose frente a la incertidumbre 
y la adversidad.
Resulta indispensable establecer una relación diferente entre el individuo y su entorno aprovechando el lenguaje visual y su 
interacción como vehículos de comunicación. Es decir, resignificar su espacio y apropiarse de los procesos creativos hacia un 
diseño más participativo y sustentable, y por consiguiente, articular alternativas y soluciones que contribuyan a la formación de 
individuos reflexivos y socialmente responsables, comprometidos con sus comunidades de aprendizaje y el medio ambiente 
(Morin, 1999), en evolución constante hacia la construcción de una visión compartida y en favor de una sociedad más justa y 
participativa (Glaser, 2015). 
La FAD es una sociedad heterogénea y multidimensional que necesita encontrar un camino común. Se trata de un rompeca-
bezas del que tenemos algunas piezas; desconocemos el armado total puesto que cambia constantemente. Frente a este esce-
nario, no solamente cambian las respuestas sino también las preguntas que nos debemos formular.

Conclusiones o propuestas

La finalidad de la “Caja de empatía” es impulsar las relaciones sanas a partir de una reflexión individual y colectiva (tanto afectiva 
como cognitiva) considerando el medio social para la toma de decisiones; continuar adelante con el apoyo de los demás miem-
bros de la comunidad y el acompañamiento entre pares, y más allá del éxito académico hacia la construcción de cada proyecto 
de vida.
La Caja de empatía, utiliza el “Lenguaje de patrones” como un método estructurado proveniente de la arquitectura (Alexander, 
1977) que permite describir y organizar una serie de buenas prácticas de diseño en un área particular. Cada patrón describe un 
problema que ocurre constantemente en un determinado contexto, sobre el cual se genera una discusión para después pro-
poner una solución a ese problema. El problema puede redactarse a través de preguntas. Los patrones de diseño se relacionan 
entre sí para poder armar un Lenguaje de patrones; un mosaico de posibilidades y oportunidades.
Para la Caja de empatía, se aplicó un instrumento a los alumnos de DCV, en el cual, de manera anónima, describen sus dificul-
tades y soluciones en un “patrón”, de la siguiente manera:
• Problema ¿Qué situación –particular o grupal- te incomoda y obstaculiza tus estudios?
• Contexto ¿Dónde se desarrolla? (hogar, biblioteca, aulas, transporte, explanada, acceso a la FAD)
• Discusión ¿Cómo sucede esta situación? ¿Alguien más le ocurre? ¿La conocen tus profesores?
• Solución ¿Qué propones para resolver este problema? La intención es que contribuyas a la solución

Hasta la fecha, se ha aplicado el instrumento con 88 alumnos de las siguientes asignaturas de DCV:

• Recursos Tecnológicos para el Diseño, Segundo semestre, un grupo.
• Iconicidad y Entorno II, Cuarto semestre, un grupo.
• Psicología para la Comunicación Visual, Sexto semestre, dos grupos.
• Laboratorio de Medios Audiovisuales e Hipermedia II, Sexto semestre, un grupo.

La intención es que se siga aplicando el instrumento con más alumnos incluyendo a los que recientemente ingresaron al año 
escolar y los de últimos semestres para construir un mapa más completo sobre las problemáticas que inciden en el aprendizaje 
de los alumnos de DCV de la FAD.
Con la información, se construirá una “caja” que almacene las fichas y que estará disponible para los tutores y el Programa Insti-
tucional de Tutoría de la FAD, y se podrá consultar las dificultades que enfrentan los alumnos de diseño; las posibles soluciones 
–propuestas por los propios alumnos- a determinada situación y la forma en que pueden resolverse.
Al mismo tiempo se comprobará si en efecto, la empatía juega un papel fundamental en el desempeño académico de los alum-
nos así como aquellos factores emotivos y cognitivos que inciden en su aprendizaje. A partir de esta etapa surgirán propuestas 
de implementación que favorezcan la formación docente de los tutores de la FAD. Una posibilidad es diseñar cursos a distancia 
que por su flexibilidad no interfieran en su práctica académica cotidiana.
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Consideraciones finales

• Los resultados de la aplicación del instrumento están en fase de análisis.
• La “Caja de empatía” podrá armarse de manera permanente identificando nuevas problemáticas y soluciones.
• Podrá construirse tantas cajas sean necesarias incluyendo otros temas transversales. Ej. La “Caja de motivación”, La “Caja de 

omunicación”, etc.
• La Caja será más eficaz si se utiliza de acuerdo al momento educativo de la trayectoria escolar.
• Se necesita reconocer la heterogeneidad en los estudiantes como base para la transformación.
• El conjunto de resultados se comporta de manera distinta cuando hay problemáticas externas y se homogeneiza ante 

ciertas condiciones comunes.
• Hay que contrastar los resultados que surjan con alumnos de primer ingreso con los que están finalizando la carrera ¿Las 

expectativas son las mismas? ¿Lograron sus objetivos?
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Resumen

La inclusión educativa de personas con preferencias sexuales diversas, es una tarea que requiere atención, si se habla de igual-
dad de oportunidades en el terreno de la educación. Si bien, es cierto que el marco legal de nuestro país no opone resistencia 
para que éstas minorías tengan acceso a cada uno de los distintos grados académicos, la aceptación o rechazo de que son ob-
jeto en la comunidad educativa que los recibe  llegan a generar ambientes de convivencia que pueden ser adversos, en tanto se 
ven vulnerados los derechos humanos del grupo en mención. En la presente ponencia se considera la importancia que, desde 
las tutorías, se promuevan condiciones que permitan la integración  en un marco de tolerancia y respeto.

Introducción

La ponencia que se presenta a continuación se basa en la observación que se ha realizado tanto en la Facultad de Filosofía y 
Letras como en la Facultad de  Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa acerca de cómo son abordadas las 
situaciones de acoso hacia los estudiantes con preferencias sexuales diferentes.
Se trata de una descripción breve de las condiciones legales para el ejercicio pleno de los derechos sexuales en un contexto de 
equidad educativa, y de cómo estas personas son sujetos de agresiones, aun cuando existen recursos para mediar, los esfuerzos 
encaminados a  subsanar dicha situación son insuficientes. Por ello, se plantea a la tutoría como un espacio idóneo para la inter-
vención de situaciones que se derivan de ésta.
En diferentes análisis e investigaciones sobre esta problemática se coincide en que dicho tema es objeto de omisión en el con-
texto educativo al no tratarse de forma directa, Bautista (2016) cita a Torres Romero (2010) “Combatir desde su raíz los prejuicios, 
estereotipos y estigmas que naturalizan, invisibilizan y le confieren legitimidad social al maltrato del que son objeto determina-
das personas y colectivos sociales” (p.26).

Desarrollo

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”, lo anterior, citando el artículo primero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948).
En  nuestro país, la equidad en educación que se promueve desde los marcos legales plasmados en la Ley General de Educación 
(aa. 7° frs VI y VI Bis; 8° y 32°) hace pensar en los avances logrados para la atención de diversos grupos minoritarios y vulnerables 
por distintas condiciones; lo que representa una muestra del trabajo por hacer en lo que se refiere a la atención del problema de 
la exclusión en la educación por motivos de diversidad sexual que se  manifiesta en la desigualdad, injusticias, violencia y riesgo 
de fracaso escolar. 
Las personas con preferencias sexuales diferentes, encuentran diversas barreras motivadas por prejuicios sociales que, general-
mente provienen  de un valor positivo en que se ha enmarcado a la heterosexualidad, pues se presume que debe de existir una 
congruencia entre la identidad de género de una persona y el sexo que se asignó al momento de nacer, o bien, las características 
corporales manifestadas como normales al género propio.
Según datos publicados por el periódico La Jornada el 20 de febrero de 2017,  se calcula que en México el “75 por ciento de los 
hombres homosexuales y 50 por ciento de las mujeres homosexuales, así como 66 por ciento de individuos transexuales, en 
algún momento de su vida sufrieron bullying (acoso) homofóbico en las aulas. Esto se manifestó con burlas, insultos, golpes y 
abuso sexual, tanto en instituciones públicas como privadas” (s.p.).
Es cierto que en la Universidad Autónoma de Sinaloa no se lleva un registro de los estudiantes con preferencias sexuales dife-
rentes porque se sobreentiende el respeto al ejercicio pleno de la sexualidad del individuo. Llama la atención que en los últi-
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mos años, los estudiantes de nuevo ingreso, manifiestan desde su llegada al centro escolar, la inclinación u orientación sexual, 
condición que puede tomarse como una oportunidad de ofrecer el servicio desde la tutoría, dicho servicio pudiera consistir 
primeramente en proporcionar herramientas que permitan a los docentes atender con igualdad en un contexto de diversidad 
sexual en los jóvenes. Teniendo en cuenta  además, que la falta de información o la ausencia de un conocimiento mínimo sobre 
este tema dan pie a enfrentamientos entre iguales, donde los prejuicios sobresalen, anteponiéndose al respeto a la diferencia y 
la dignidad, que deben ser la prioridad de todos los actores del proceso de aprendizaje.
Es por eso que la tutoría es el espacio idóneo donde se pueden impulsar actividades como: Campañas de sensibilización, 
difusión sobre igualdad, inclusión, y maltrato homofóbico.
Las acciones antes mencionadas tendrían los siguientes propósitos:
• Informar sobre la orientación homosexual y la identidad de género transexual como parte de una realidad de la cual no es 

ajeno el centro escolar.
• Concientizar a la comunidad educativa para identificar, prevenir y abordar el maltrato por homofobia.
• Apoyar a los estudiantes que manifiestan comportamientos que ponen en riesgo su desempeño escolar debido al maltrato 

homofóbico.
Por otra parte, la situación de acoso que sufre esta minoría en las comunidades escolares, casos específicos  de las facultades de 
Filosofía y Letras e Informática Culiacán  puede y ha sido atendida con los recursos de apoyo que cuenta la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, tales como, el Centro de Atención Estudiantil (CAE), Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS), Centro de 
Políticas de Género para la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, Unidad de Bienestar Universitario (UBU) y el propio Pro-
grama Institucional de Tutorías (PIT). Es importante mencionar que, en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 
2021 en lo que corresponde al eje 8 “Bienestar y Formación Integral Universitaria”: 
Tiene como objetivo general: consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de apren-
dizaje que refuercen el sentido de identidad de los universitarios, con base en los principios y valores que se asumen y practican 
en la institución, los cuales se orientan al logro del desarrollo pleno, la seguridad y el bienestar universitario y social, contribuy-
endo así a una cultura de la paz. De lo anterior, se deriva la política institucional 8.2 que tiene como objetivo estratégico con-
solidar los mecanismos de equidad e inclusión de los grupos vulnerables de la Universidad para la promoción de una sociedad 
más justa e incluyente, fomentando una cultura de  la paz.( Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021,p.120).
Cabe destacar que, la Universidad Autónoma de Sinaloa dispone de  los diferentes programas de apoyo antes mencionados, 
mismos que aportan elementos importantes para afrontar y resolver las situaciones relacionadas con el tópico tratado y así 
lograr que se cumplan el planteamiento del El artículo 2° de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos(1948) “Toda per-
sona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Así como el Artículo 32. De la Ley General de Educación:
Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a 
la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportuni-
dades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos…”
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educa-
tivo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, 
mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, prefer-
encia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. Artículo 
reformado DOF 17-04-2009, 11-09-2013.

Conclusiones
 
A manera de conclusión, podemos decir que el respeto a la diversidad ha de fomentarse en todas las etapas de la vida, desde 
la infancia hasta la vejez, con el compromiso de potencializar los valores universales sin olvidar la expresión de sentimientos y 
emociones. Si bien, no es una tarea fácil, el trabajo colegiado con diferentes dependencias permitiría socializar información que 
pueda trascender en todos los espacios desde lo familiar, educativo y sociedad en general. También, es importante que existan 
estrategias educativas que permitan la inclusión de personas con preferencias sexuales diferentes, tal como lo menciona Bazán 
(2004) en su libro acerca de la historia de la homosexualidad en Argentina “Y algún día, finalmente, se habrá de saber la verdad 
tan celosamente guardada: la homosexualidad no es nada. Cuando saquemos del medio todos los incendios y todas las torturas 
y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, descubriremos que no hay nada”. (BAZÁN, 2004).
La problemática derivada de la diversidad sexual, a manera de recomendación,  puede tomarse como una oportunidad para 
atenderse de manera específica desde la tutoría, a través de estrategias que  ya se mencionaron.
Es necesario referir, que a algunos profesores les cuesta trabajo manifestar de manera pública su postura al respecto de la diver-
sidad sexual y pueden llegar a parecer insensibles, en su empeño por mostrarse imparciales; se debe reconocer, que el tema de 
las  preferencias sexuales, aun en la actualidad les causa escozor. Considerando que, si manera exitosa enfrentan otros conflictos 
en el aula y son competentes para mediar, lo que sigue es, proporcionarles herramientas para éste caso específico.
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Tomando en cuenta la vulnerabilidad de esta minoría es de suma importancia destacar que el trabajo que se realice dentro de 
las instituciones educativas, deberá fortalecer las relaciones entre los miembros de las comunidades escolares, esto podrá gen-
erar mejores condiciones de aprendizaje y la posible  reducción del fracaso escolar.
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Resumen

Uno de los principios que sustenta el Modelo Educativo de  las Escuelas Normales,  es la formación integral de los alumnos, 
concebido como el proceso continuo del desarrollo de potencialidades de la persona, equilibrando los aspectos cognitivos y 
socio afectivos, hacia la búsqueda de su plenitud en el saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás, como 
profesionales y personas adaptadas a las circunstancias actuales y futuras.
Por lo anterior, la Comisión Estatal de Tutorías implementa y propone la Operatividad del Programa Estatal de Tutoría en las Instituciones 
de Educación Superior dependientes del Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado,  
dando a conocer a cada una de ellas los Lineamientos Generales y la Guía de Operatividad,  por lo que esta ponencia da a conocer la 
factibilidad de las acciones de la CET,  aplicando una encuesta a los docentes tutores a los que se asesoró y presento la operatividad del 
programa de tutorías, para analizar la pertinencia que tiene en los programas educativos institucionales dando el cumplimiento con lo 
establecido y a que la operatividad sea útil para la acción tutorial de cada docente tutor.

Introducción
 
En nuestro país la acción tutorial es una estrategia que se ha desarrollado a partir de la atención a las problemáticas de 
 reprobación, rezago y deserción en educación superior, la propuesta intenta disminuir estos indicadores mediante el acompa-
ñamiento a los estudiantes durante su trayectoria, conjunto a la necesidad de fortalecer un sistema de aprendizaje centrado en 
quien aprende (ANUIES, 2000). 
En las Escuelas de Educación Normal las tutorías surgen como política a nivel federal a partir del Acuerdo 710 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, considerando los 
retos propuestos por la UNESCO (1998) que inquieren la formación de estudiantes bien informados, críticos y analíticos, que 
busquen soluciones a los problemas sociales y asuman una responsabilidad social, por lo que se requiere entre otras cosas 
una docencia que oriente estas situaciones que proyectarán en los estudiantes su ciudadanía en un mundo globalizado que 
demanda la rápida acción. 
En San Luis Potosí el  Programa Estatal de Tutorías de las Escuelas Normales  (PETEN) opera a partir de la Comisión Estatal de Tu-
torías (CET) un organismo que depende del Departamento de Educación Normal (DEN) de la Secretaría de Educación de Gobi-
erno del Estado (SEGE), a través de este programa se establecen los lineamientos generales para la operatividad y está orientado 
a fortalecer la  tutoría, asesoría y apoyo a estudiantes en las Escuelas Normales Públicas  de la entidad. 
Para identificar cómo las acciones de la CET facilitan la puesta en marcha de las tutorías en las Escuelas Normales Públicas de la 
entidad a partir de la implementación del PETEN en el ciclo escolar 2017-2018, surge este estudio de alcance descriptivo,  en la 
presente ponencia se evidencian estos ejercicios y su funcionalidad desde la recuperación de opiniones y el método observa-
cional para sistematizar y objetivar datos. 
La Comisión Estatal de Tutoría
La CET ha estado fungiendo como rectora del PETEN desde el año 2010, y durante este tiempo ha propuesto condiciones para que 
los tutores tengan una directriz en las exigencias para realizar esta labor, es preciso señalar que estas instituciones están conformadas 
por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE), la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino 
(ENESMAPO), el Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio (CREN) en Cedral, la Escuela Normal Experimen-
tal “Normalismo Mexicano” en Matehuala (ENEM), la Escuela Normal de la Huasteca Potosina (ENOHUAPO), la Universidad Pedagógica 
Nacional 241 y 242 (UPN)  y el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE). 
La CET está conformada por un integrante de las normales mencionada, quien funge como el responsable del programa en sus 
centros escolares, su participación dentro de la comisión es aportar datos para el diagnóstico, implementación, seguimiento y 
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evaluación de las tutorías y es indispensable este trabajo interinstitucional ya que su intervención como colectores de infor-
mación constituye la principal fuente de información para realizar este estudio.
Dentro de esta recolección de datos que se ha realizado desde la conformación de la CET, se han identificado diferentes áreas 
de oportunidad dentro de estas instituciones que llevan a cabo el programa tales como: 
• Poca disponibilidad de tiempo por parte del tutor 
• Expectativas diferentes entre tutor y tutorado. 
• Indiferencia por parte del tutor o tutorado 
• Perfil del tutor poco idóneo para la actividad 
• Falta de capacitación
• Falta de herramientas necesarias para el tutor
A partir de esto, la CET ha establecido que  la operatividad del PETEN si bien ha logrado que las tutorías se implementen, es 
preciso mejorar las prácticas de estas, a su vez comprender cuáles son sus efectos positivos en el desempeño académico de los 
alumnos, por lo que una de las primeras acciones consistió en realizar un análisis de los datos obtenidos por la entidad en el 
Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica (COIEB) 2017, con la finalidad de establecer las prioridades para el 
ciclo presente.

Gráfico 1. Índice de idoneidad de egresados de las Instituciones de Educación Normal Públicas que dependen del DEN de la 
SEGE.

Los resultados establecidos en el Gráfico 1, arrojan que la formación inicial de los docentes requiere fortalecerse a través de 
estrategias que mejoren las condiciones para la calidad y la equidad educativas, por tanto el proceso de formación se reconoce 
como el propio derecho a una educación que les pueda brindar estos elementos y para promover  al  interior de las institucio-
nes educativas la difusión y uso de los resultados de las evaluaciones docentes, como referentes confiables para el diseño de 
procesos de intervención para la mejora.

Las acciones iniciales de la CET 
Comprendiendo que la tutoría académica es una acción fundamental de las Escuelas Normales como instituciones de edu-
cación superior, para elevar la calidad académica de los estudiantes, como una de las vertientes para la acreditación de la eficacia 
educativa (OCDE, 2007), el trabajo del tutor juega un papel importante ya que ha de contar con un perfil que le permita llevar a 
cabo la tarea de  relación pedagógica de una manera  profesional y  de persona encargada de orientar a los alumnos de un curso 
o asignatura “el desarrollo profesional de los maestros adquiere sentido en tanto reconoce la complejidad y heterogeneidad de 
la labor docente.” (SEP, 2003, p.20).
La complejidad de la función y los distintos contextos en que se realizan vuelven difícil la definición de un perfil que oriente la 
selección y formación de los docentes como tutores, sin embargo, entre los rasgos deseables (Diez, et.al, 2001),  señalan:
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• Cualidades humanas (el ser del tutor): la empatía, madurez intelectual–volitiva y afectiva, sociabilidad, responsabilidad y la 
capacidad de aceptación.

• Cualidades científicas (el saber del tutor): conocimiento de los alumnos, conocimiento de los elementos pedagógicos para 
conocer y ayudar al alumno.

• Cualidades técnicas (el saber hacer del tutor): trabajar con eficacia y en equipo, formando parte de proyectos y programas 
orientados a la formación de los alumnos.

• Cualidades sociales (saber convivir): el saber mediar conflictos, habilidades comunicativas, proactivo, asertivo, trabajar en 
equipo, habilidades para relacionarse con las personas involucradas en la función (pp-15-16).

Surge la necesidad de actualizar los documentos normativos del PETEN que son los Lineamientos Generales y la Guía para la 
Operatividad del Programa Estatal de Tutorías en las Instituciones Superiores Dependientes del Departamento de Educación 
Normal de la SEGE, fortaleciendo tales documentos con la teoría educativa actual, en ellos se establecen las bases para la 
implementación del Programa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y el Programa Sectorial de 
Educación, relativos a la generación de acciones que contribuyan al impulso de Programas de Tutoría y de acompañamiento 
académico de los estudiantes a lo largo de la trayectoria escolar.
Este trabajo se realizó por la CTE en el periodo de septiembre- diciembre de 2017, dando como resultado un documento más 
sólido con nueve capítulos, que aborda las disposiciones básicas del programa, los conceptos básicos para trabajar las tutorías, 
los tipos y modalidades, la estructura organizativa, las condiciones institucionales para el desarrollo, las funciones del tutor, 
los derechos y obligaciones del tutorado y los transitorios. Por su parte la guía propone sugerencias para desarrollar la tutoría 
 clasificada en los grados de instrucción normal, teniendo en cuenta que el desarrollo integral de estudiante normalista es una 
de las ideas sustantivas del PETEN. 
Una vez conformados estos documentos la siguiente actividad consistió en su presentación ante los tutores de las Normales en 
la siguiente calendarización: 

Presentación de los Lineamientos y Guía de Operatividad del Programa Estatal de Tutorías

N° INSTITUCIÓN CEDE FECHA MAESTROS ATENDIDOS

1 ENESMAPO , Plantel 1 SLP 26/01/18 6

2 ENEM Matehuala 01/02/18 15

3 ENESMAPO, Plantel 3 ENEM/Matehuala 01/02/18 17

4 CREN Cedral 01/02/18 37

5 BECENE SLP 02/02/18 35

6 ENOHUAPO Tamazunchale 14/02/18 17

7 ENESMAPO, Plantel 5 Tamazunchale 14/02/18 15

8 ENESMAPO, Plantel 2 Cd. Valles 15/02/18 10

9
ENESMAPO, Plantel 4

ENOHUAPO, Extensión 
Rayón. 

Rio Verde 16/02/18 15

Tabla 1. Cronograma de la presentación oficial de los Lineamientos Generales y la Guía para la Operatividad del Programa Estatal de Tutorías 

en las Instituciones Superiores Dependientes del Departamento de Educación Normal de la SEGE. 

Esta actividad fue presentada ante 167 tutores en las fechas evidenciadas en la tabla 1, en todo el estado de San Luis Potosí, y 
aunque la dinámica de presentación permitió aclarar dudas y enunciar las características principales del PETEN, es necesario 
interpretar que en dos instituciones hubo un desinterés ante este proyecto por parte de los tutores demostrado en la falta de 
atención, y cuestionamientos tales como referir que dichas escuelas ya contaban con un programa. 

Recuperación de opiniones sobre el trabajo realizado

De acuerdo con lo establecido, para conocer la opinión sobre la difusión y orientación realizada  por parte de la CET, para el 
conocimiento y aplicación de conocimientos  de los Lineamientos Generales y la Guía de operatividad del Programa Estatal de  
Tutorías, en las Instituciones de Educación Superior Dependientes del Departamento de Educación Normal de la Secretaria de 
Educación de Gobierno del Estado, se realizó una encuesta a una población de cuatro Instituciones de Educación Normal  (Grá-
fico 1),  con una muestra en la ENEM del 15%, en la ENOHUAPO del 30%, en  ENESMAPO 41% y en la BECENE del 14%,  de donde 
se obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfico 2: Porcentaje de docentes encuestados. 

En la ENEM, se aplicó a 4 docentes tutores, quienes representan el 25 % de los maestros tutores de esa institución, consideraron 
que la asesoría brindada por la CET, se dio en clima de respeto y armonía,  la información fueron abordados con claridad resolvi-
endo todas y cada una de las dudas y aceptando cada sugerencia propuesta por ´parte del auditorio, estableciendo acuerdos 
entre la institución y el CET, ya que los temas presentados fueron pertinentes con los programas educativos institucionales. 
Estuvieron de acuerdo en que el representante institucional de la CTE, facilitó el acceso a los lineamientos, ya que son de utilidad 
para su acción tutorial y forman una herramienta para mejorar su desempeño como tutor.
La segunda institución encuestada fue la  ENOHUAPO, donde la muestra representa al 70% de los docentes tutores que se pre-
sentaron a la capacitación, estuvieron de acuerdo en que la asesoría brindada por la CET, fue dada con claridad, estableciendo 
acuerdos entre los docentes tutores y la comisión, ya que existió el factor tiempo entre los temas tratados y los programas edu-
cativos institucionales, al  no saber la existencia de dichos documentos, por lo que su acción tutorial no está cumpliendo con la 
función establecida con la CET.
Los resultados de las encuestas aplicadas a la ENESMAPO, Plantel 1, fueron aplicados al 50% de los docentes que tutoran y que 
asistieron a la asesoría dada por la CET, arrojan un resultado poco  favorable a los temas presentados, al no encontrar claridad  y 
resolución de algunas dudas,  ya que expresaron encontrar poca pertinencia  con los programas educativos de su institución, 
por consecuencia se asume que su acción tutorial no cumple con los lineamientos establecidos en el programa de operatividad 
estatal de tutorías.
La última institución encuestada fue la BECENE, en la que se recopiló la información únicamente del 23% de la población de 
los docentes tutores los cuales expresan que los elementos sustantivos de los lineamientos ayudan a focalizar la organización e 
implementación de la tutoría, cumpliendo así con su acción tutorial.
Las encuestas aplicadas representan una muestra del 37% del total de maestros tutores de Educación Normal, quienes refieren 
que la asesoría brindada por la Comisión Estatal de Tutorías, para el conocimiento y aplicación de los Lineamientos Generales y 
la Guía para la Operatividad del Programa de Tutorías es factible y viable para su funcionamiento y aplicación  en sus institucio-
nes, siendo de utilidad para su acción tutorial, ya que cuenta con elementos sustantivos que ayudan a focalizar la organización 
e implementación de la tutoría. 

Conclusiones

Recapitulando las acciones realizadas por la CET en la implementación del PETEN partiendo del diagnóstico a principio del ciclo 
escolar, comprendemos que el avance se puntualiza en la propia difusión y conocimiento de los documentos normativos, así 
como la oferta de asesorías por institución como una iniciativa de la CET y sus integrantes. Es preciso señalar que aún faltan accio-
nes a realizar, en virtud de las opiniones recuperadas, ya que los tutores expresan la necesidad de recibir asesorías que determinen 
una orientación más precisa de sobre las cualidades del programa, algunos de los factores a resolver y que se consideraron para 
mejorar la acción tutorial, se encuentran en la estructura de la operatividad de los lineamientos, correspondiente al uso de tiem-
pos, recursos y acciones que complementan la acción tutorial, esto de acuerdo a como se lleva su aplicación en cada institución. 
Aun es preciso establecer acuerdos de manera clara y precisa tanto con las autoridades educativas y tutores que permitan dar 
el seguimiento y cumplimiento al programa dentro de cada una de las instituciones, así como de sus necesidades,  para lograr 
las metas planteadas en el PETEN. 
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Queda claro a través de estas acciones que la implementación del programa ha avanzado en las Escuelas Normales públicas del 
estado, situación que nos deja ver que los tutores requieren de a constante actualización de su función, así como de la asesoría 
y del seguimiento y evaluación del programa para poder asegurar un tránsito exitoso en la trayectoria de formación inicial de los 
futuros docentes de la sociedad potosina. 
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Resumen

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación en desarrollo, de alcance descriptivo, inserto en un paradigma 
cualitativo, cuyo propósito central radica en recoger las voces de docentes Tutores de las 5 instituciones públicas de educación 
normal, ubicadas a lo largo del estado de San Luis Potosí, en torno a la función tutorial desarrollada por los profesores comisiona-
dos a la función tutorial, con la intención de analizar el acompañamiento que realizan los formadores de docentes a los futuros 
maestros de educación básica durante su permanencia en la Normal, para identificar retos y áreas de oportunidad que permitan 
fomentar prácticas tutoriales inclusivas que atiendan de manera pertinente las necesidades de la diversidad estudiantil, y en este 
sentido, diseñar e implementar acciones estratégicas que coadyuven a fortalecer las competencias genéricas y profesionales de 
los estudiantes tutorados, a la luz de la aplicación de una encuesta y entrevista a 40 docentes-tutores. Los resultados refieren que 
la capacitación es un elemento fundamental para obtener y/o desarrollar las competencias y habilidades propias de su función, 
así como la flexibilidad durante su intervención como elemento sustantivo de la acción tutorial.
Palabras clave: Educación Normal, Formadores de docentes y Tutoría. 

Introducción

En el actual milenio, ante los diferentes retos y desafíos a los que se enfrenta la educación en general y de manera particular, 
las instituciones de educación superior, en adelante IES, se ven obligadas a generar nuevas estrategias de intervención que les 
permitan superar las dificultades y/o rezago manifiesto durante las últimas décadas, en vías de vislumbrar nuevos horizontes 
para transitar a otros escenarios más favorables y congruentes con las demandas de la sociedad a nivel global. Al respecto, 
Romo (2011) refiere que en el marco de los actuales escenarios de orden académico, institucional y cultural que enfrentan las 
IES en México, la función docente, con su amplio espectro de actividades y relaciones, debe prepararse para su incorporación 
a las transformaciones en las formas de abordar el conocimiento; es decir, promover una actitud que permita propiciar una for-
mación para toda la vida, de forma paralela a la capacidad de aprender a aprender, circunstancias vinculadas a la innovación en 
los modelos educativos. Así mismo, fomentar la convivencia en contextos de diversidad, tanto socioe-conómica, étnica y cultural 
del estudiantado que exija brindar un mayor número de oportunidades para la construcción de nuevos saberes. Por lo que, la 
tutoría académica se ha constituido como una herramienta importante para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
virtud de que los actuales modelos educativos conciben que debe transformarse la relación docente – alumno para potenciar 
las habilidades y competencias de este último. En este sentido:

La tutoría, a partir de las políticas internacionales, nacionales e institucionales, así como las experiencias 
vividas por los diferentes actores de la educación, ha resultado una práctica y, a la vez un objeto de estu-
dio emergente, que abre nuevos senderos para repensar la formación de los docentes y la intervención 
de los profesores y tutores (Ahumada y Obregón, 2015, p. 3).

Desarrollo

Bajo este marco de referencia, el presente trabajo es un estudio de carácter cualitativo y de alcance descriptivo, al respecto 
Hernández (2010) refiere que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Por tanto, se 
muestran los primeros hallazgos de una investigación en desarrollo, cuyo propósito radica en: identificar áreas de oportunidad 
para la mejora del Programa Estatal de Tutoría de las Instituciones Públicas Formadoras de Docentes, en el Estado de San Luis 
Potosí, México, a la luz de las voces recogidas, mediante un cuestionario aplicado a docentes-tutores de las Escuelas Normales 
Públicas, dependientes del Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
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Población

Para determinar la población de estudio, se atendieron dos criterios: ser docente adscrito a alguna de las cinco Escuelas Normales 
públicas del Estado de San Luis Potosí, y desempeñar la función de Tutor al menos durante el ciclo escolar 2017-2018. Por lo que, 
la población de este estudio se conformó por 108 catedráticos distribuidos entre las instituciones referidas. Se decidió utilizar una 
muestra no probabilística con sujetos voluntarios, siendo un total de 33 profesores los que respondieron el instrumento (30.55 % de 
la población).

Metodología

El proceso metodológico se conformó por las siguientes fases:
Fase uno: indagación de la población docente con función de Tutor.
• Se realizó un proceso de gestión con la Jefatura del Departamento de Educación Normal, solicitándole información en 

torno al número de Tutores en cada institución y/o plantel educativo, con la intención de obtener la estadística correspon-
diente a la población de estudio.

• Se diseñó la tabla de frecuencias de los sujetos de estudio, por institución.
• Fase dos: diseño de instrumentos y estrategias para el acercamiento.
• Se consultó diversa bibliografía para orientar la ruta metodológica a seguir, así como el referente teórico para fundamentar 

la investigación, en congruencia con los propósitos del estudio.
• Se diseñó el instrumento, considerando cinco elementos de análisis, de acuerdo con las recomendaciones de ANUIES 

(2002) para los programas de Tutoría.
• Se estableció el correo electrónico como vía para enviar a los docentes del interior del estado los cuestionarios para la 

investigación
• Fase tres: aplicación del cuestionario.
• Se llevó a cabo a través de oficio signado por el Departamento de Educación Normal, en donde se les solicitaba su colabo-

ración para responder a cinco ítems de respuesta abierta, en torno a la experiencia en su función como Tutor.
• Fase cuatro: sistematización y análisis de la información.
• Aplicación de técnicas de recopilación de la información.
• Procesamiento y análisis de la información.
• Interpretación teórica de los resultados obtenidos.

1. Desde su postura como formador de docentes, ¿cuál es su opinión respecto a que se brinde un acompañamiento du-
rante el proceso formativo de todo el alumnado?

RESPUESTAS FRECUENCIAS

(PARA TODOS) Como una alternativa positiva para disminuir las situaciones de riesgo académico y 
socio-afectivo que se presenten en los tutorados.

14

(PARA TODOS)  Como una estrategia importante de acompañamiento en la formación inicial. 7

(PARA TODOS)  Es muy importante, como dispositivo para favorecer la eficiencia terminal. 6

(PARA TODOS) Es importante ofrecer a toda la población estudiantil y dar un seguimiento más cer-
cano para los alumnos que así lo soliciten y requieran.

4

Favorecer la relación entre iguales, la comunicación asertiva y orientar hacia experiencias de tutoría 
en espacios de investigación.

2
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Resultados: 
Gráfico 1. Opinión con respecto a brindar acompañamiento a todo el alumnado
En este gráfico se puede observar que el mayor porcentaje de respuestas indica que los docentes Tutores consideran que el 
acompañamiento que se da al alumno le ayuda a disminuir riesgos en situaciones académicas y socio-afectivas; al respecto AN-
UIES (2002) menciona que la Tutoría pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoyar-
los en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, además de que busca fomentar su capacidad crítica y creadora que 
favorezca su rendimiento académico y evolución social. También se puede apreciar que el menor porcentaje muestra que para 
ellos es de menor importancia generar espacios de investigación, lo cual nos marca un foco rojo importante si consideramos lo 
que menciona la SEP (2014) en una de las competencias profesionales del futuro docente de educación primaria, que refiere la 

2. ¿Qué elementos considera deberían contemplarse para que la tutoría satisfaga las necesidades y expectativas de la 
población estudiantil?

RESPUESTAS FRECUENCIAS

Capacitación continua 9

Un diagnóstico de necesidades e intereses 6

Realizar intercambios de experiencias entre docentes tutores y alumnos tutorados, así como mayor difusión. 5

Perfil del profesor-tutor adecuado 4

Contar con Departamento de psicopedagogía para atender necesidades socio-afectivas de los tutorados. 4

Diseño de un Programa de TI 3

Espacios adecuados para su atención 3

Conocimiento del Programa Nacional e Institucional de Tutoría 2

Todos aquellos que favorezcan el desarrollo personal y formación profesional del tutorado. 2

Orientar la tutoría hacia líneas de investigación. 1

importancia de utilizar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la 
ciencia y la propia investigación, de tal forma que, aplique los resultados para profundizar en el conocimiento de sus alumnos e 
intervenir en sus procesos de desarrollo.
Gráfico 2. Elementos que satisfacen la necesidad y expectativa de la tutoría

Claramente se observa en esta gráfica número 2, que el elemento esencial para que la Tutoría satisfaga las necesidades y expec-
tativas de la población estudiantil es la capacitación a los Tutores, por lo que es trascendental señalar que la capacitación en toda 
organización es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de los individuos 
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de manera personal, así como profesional, por lo que según  Molina (2014) refiere que el Tutor debe estar en constante proceso 
de formación para estar en posibilidades de generar encuentros, espacios y valores; debe ser una persona comprometida con 
los procesos de aprendizaje resulta así de vital importancia.

Al respecto Pozos y Monereo (2000) señalan que, ante la perspectiva de una nueva civilización cognitiva, en la que ya estamos 
inmersos, se asume que los sistemas educativos deberán perder buena parte de la función selectiva o capacitadora a la que 
tradicionalmente han estado dirigidos para adoptar formatos y estructuras más flexibles, centrarse en el desarrollo de com-
petencias y habilidades transferibles, esto es, la constitución de una nueva cultura de aprendizaje. Sin embargo, no se deja de 
lado resaltar que es necesario realizar un diagnóstico de necesidades e intereses de los tutorados así como, el intercambio de 
experiencias, tal como lo menciona el Programa Institucional de Tutoría (PIT)de la Universidad de Guadalajara (2010) que expone 
que todo programa debe partir de un diagnóstico inicial de la situación de cada escuela donde se identifiquen necesidades y se 
establezcan metas a seguir, actividades, los objetivos, las estrategias de seguimiento y la evaluación; a partir de lo identificado y 
en consecuencia diseñar un plan de acción tutorial para su escuela. 

3. Desde su propia experiencia ¿cómo debería ser el acompañamiento que se brinda durante la acción tutorial para que per-
mita satisfacer las propias necesidades de formación docente?

RESPUESTAS FRECUENCIAS

Mediante una actitud de compromiso y ética, así como, mediante la promoción de los valores 
universales.

12

Con flexibilidad de intervención 8

Mediante el diseño de un Plan de acción para la atención y seguimiento de los tutorados. 7

Personal docente capacitado para desarrollar la Función Tutorial. 5

Recursos materiales suficientes 3

Creación de un ambiente afectivo y de confianza 2

Continuidad al Programa 1

Por otro lado, el intercambio de experiencias se ubica en un porcentaje bajo, Cardozo (2010), explica que es importante conocer 
las diferentes miradas de la comunidad educativa y los objetivos para identificar las concepciones, caracterizar las prácticas ped-
agógicas, determinar el sentir e identificar las sugerencias y expectativas de los participantes.
Gráfico 3. Acompañamiento para satisfacer las necesidades de formación docente.

Se identifican varios elementos que son considerados con un porcentaje importante para el acompañamiento que se brinda 
en la acción tutorial como: Actuar con ética y valores como lo menciona ANUIES (2002) que refiere la importancia de elevar la 
calidad del proceso educativo a través de la atención personalizada de los problemas que influyen en el desempeño escolar del 
estudiante, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la 
integridad de su formación profesional y humana. Otro aspecto importante en el acompañamiento es la flexibilidad en la inter-
vención, ya que dentro del nuevo papel que el educador normalista juega en la actualidad académica se encuentra el de desem-
peñarse como un asesor cercano al estudiante para optimizar los procesos de aprendizaje y de construcción del conocimiento, 
en estas ideas, Díaz (2002) hace explicita la importancia de contar con los docentes idóneos para estos procesos, por tanto, la 



672

definición de responsabilidades del profesorado es una estrategia crucial si se quiere que se materialicen los innumerables com-
promisos que la puesta en marcha de la flexibilidad requiere. 
Por último se enfatiza la importancia de la realización de un plan de acción y seguimiento, que deben prevalecer en el acompa-
ñamiento tutorial, así como lo mencionan Ariza y Ocampo (2004) que sugieren que por medio de una planeación, seguimiento 
y evaluación continua de este tipo de programas, se dé respuesta pertinente a los intereses y falencias de diversa índole, ya sean 
personales, grupales o institucionales, con el objetivo de tener capacidad de identificar necesidades específicas y realizar los 
correctivos requeridos para un adecuado funcionamiento del programa. Llama la atención que se distingue claramente que los 
docentes consideran que no es tan necesario dar continuidad al programa, pero queda claro que al hablar de un “Plan de Acción” 

4. ¿Qué elementos identifica dentro de la acción tutorial que permiten el acercamiento a los rasgos de perfil de egreso de sus 
tutorados?

RESPUESTAS FRECUENCIAS

El acompañamiento a través de un énfasis académico y profesional. 13

Los cinco elementos básicos de la función del tutor (Entrevista, Expediente, Diagnóstico, Plan de 
acción y seguimiento)

9

El acompañamiento con una intención preventiva (más que correctiva) 4

El desarrollo de habilidades del pensamiento como: creatividad, resolución de problemas, etc. 4

Trabajo colaborativo 3

no puede dejarse de lado. Englobando todo lo anterior, podemos deducir que el acompañamiento tutorial de los alumnos en 
las Escuelas Normales debe ser de carácter preventivo y facilitador del desarrollo de competencias. 
Grafico 4. Elementos que permiten el acercamiento a los rasgos del perfil de egreso

Se identifica el énfasis académico y profesional como aspecto fundamental para que exista un acercamiento hacia los rasgos de 
perfil de egreso, tal como lo refiere la SEP (2012) el perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la orientación y 
desarrollo de competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa educativo y señala 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños propios de su profesión. 
Por otro lado, entre los elementos de menor importancia está el trabajo colaborativo, al respecto, Johnson, Johnson y Holubec 
(1999), lo consideran como una metodología importante para promover el aprendizaje conjunto de estudiantes, con cono-
cimientos y habilidades diferentes. Al respecto, Ovejero (1990) afirma, que debe basarse en el principio general de intervención, 
por lo tanto, un individuo no alcanzará sus objetivos si el resto de los participantes tampoco consiguen el suyo, queda priorizada 
la capacidad de “aprender a aprender” en un entorno participativo, caracterizado por el trabajo en equipo y la implicación re-
sponsable del estudiante en su propio aprendizaje. 

5. ¿Qué aspectos (institucionales, laborales, personales, etc.) considera que pudiesen contribuir para que como Tutor 
desempeñe con éxito su función, sin detrimento de sus otras responsabilidades como docente de educación superior?

RESPUESTAS FRECUENCIAS

Capacitación constante 9

Profesor-Tutor con perfil adecuado 8

Tiempos asignados para el desarrollo de la función tutorial (Docente de Tiempo Completo) 7

Programa de Tutoría adecuado a la comunidad estudiantil 4

Espacios físicos pertinentes 4

Mayor compromiso y responsabilidad por parte de los docentes tutores 4
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Gráfico 5. Aspectos que contribuyen al éxito de la función tutorial.

Entre los aspectos que contribuyen al éxito de la función tutorial, con mayor porcentaje se encuentra la capacitación, que en la 
pregunta dos fue relevante, posteriormente consideran necesario que el Tutor tenga el perfil adecuado para realizar su trabajo, 
según Gordillo (1996) enumera las funciones más importantes para llevar a cabo la función tutorial como: Facilitar la integración 
de los alumnos en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica escolar, Contribuir a la personalización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos para detectar las dificul-
tades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos, Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro, 
Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación educativa y profesional de los alumnos, Fomentar 
en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto en el centro como en su entorno sociocultural y natural. 
Para concluir se refiere en la gráfica que los tiempos asignados a la comisión sean los adecuados, por lo que se retoma lo que 
manifiesta Díaz (2002) al hablar de las responsabilidades del profesorado, donde menciona que el tiempo de dedicación a la 
preparación de cursos y actividades pertinentes, su participación en asesoría, el tiempo de su permanencia en la institución y 
el de atención a estudiantes deben ser definidos de manera explícita en los acuerdos y normas que para tal efecto se expidan. 

Conclusiones

A partir de lo anterior, se concluye que uno de los elementos fundamentales para trabajar la tutoría es la capacitación continua 
para los docentes que realizan esta función, de tal forma que cuenten con herramientas que les permitan realizar un trabajo 
más eficiente y eficaz; donde la tutoría sea concebida como una estrategia importante para atender a la diversidad estudiantil  
desde un enfoque inclusivo. Por tanto, consideramos que, la modalidad de seminario, como un espacio que permita la discusión 
y revisión de concepciones y prácticas que realizan los profesores tutores, resulta una opción que posibilita la reconstrucción 
de conocimientos y habilidades desde la perspectiva y experiencias propias. Más que un proceso formativo de transmisión de 
conocimientos desde una postura del experto, se debe buscar que sea un aprendizaje situado, en donde el docente tenga como 
punto de partida sus saberes, conocimientos y habilidades para resignificarlos, enriquecerlos y aplicarlos a situaciones cotidianas 
reales a las que se enfrenta en su práctica.

En este sentido, como profesionales de las IES, es preponderante que fomentemos prácticas tutoriales inclusivas que atiendan 
de manera pertinente a las necesidades de la diversidad estudiantil, tomando como referente importante los rasgos del perfil de 
egreso de una manera holística y no sólo técnica o academicista, a través de procesos de formación reflexivos y de colaboración 
orientados a reflexionar, dimensionar y problematizar la práctica docente y tutorial, así como la relevancia del papel de ser tu-
tor. Para finalizar, sólo resta enfatizar que los resultados obtenidos son datos empíricos que posibilitan reorientar los procesos 

Apoyo por parte de directivos 3

Mayor vinculación entre el PIAT y el PDI, así como seguimiento, evaluación y difusión. 3

Insumos necesarios para la atención. 2

Vinculación con instituciones que coadyuven al desarrollo integral del tutorado. 1

Vinculación con la familia del tutorado. 1

Reorientar las fechas de sesiones de tutoría para los estudiantes de 4° grado (que estén en la escuela) 1
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de gestión institucional de una escuela formadora de docentes, de tal suerte que incidan en la mejora de la calidad educativa 
ofertada a los futuros maestros de México y se les proporcionen las herramientas necesarias para a su vez, satisfacer las deman-
das de los niños y niñas de nuestra sociedad actual.
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Resumen

La aportación que presentamos en este evento, describe el proceso de atención a tres estudiantes con una discapacidad en el ambi-
ente académico del Bachillerato 1 de la Universidad de Colima, bajo el principio universal de promover la igualdad de oportunidades 
para todos los interesados en ingresar a nuestra Casa de Estudios. En los planteles universitarios se busca el desarrollo de las personas 
con discapacidad y facilitan su integración plena en todas las áreas de la vida académica, deportiva, cultural e institucional; de manera 
que se puedan organizar comunidades educativas comprometidas con la responsabilidad social y la equidad para todos.
En ese tenor y aplicado hacia el trabajo tutorial, el maestro - tutor se convierte en un apoyo de servicio para el alumno con dis-
capacidad porque ofrece su ayuda para reducir las limitaciones funcionales que dificultan su adaptación al entorno académico 
y escolar. la experiencia docente vivida con estos ejemplos de estudiantes, conlleva definir el tipo de estrategias escolares, ped-
agógicas, didácticas y de infraestructura que deben adecuar la Institución, los docentes, el grupo escolar y disponer del apoyo 
de los padres de familia para que su estadía en el bachillerato les permita su formación académica y mejorar su calidad de vida.

Introducción

En los últimos años, los conceptos de inclusión educativa, reconocimiento de la pluralidad social, equidad de género, intercultur-
alidad y aceptación hacia la diversidad, son términos que se debaten en el ámbito educativo y que se buscan contextualizar en 
la práctica educativa de cada profesor. En el devenir del desempeño docente, la atención de las personas con una discapacidad 
ha sido una preocupación constante en el ambiente académico del Bachillerato 1 en la Universidad de Colima, toda vez que se 
asume el compromiso de promover la igualdad de oportunidades para todos los interesados en ingresar a nuestra Casa de Estu-
dios, al igual que por generar las condiciones de acceso, permanencia, egreso y logros educativos de estudiantes que presentan 
una necesidad educativa especial, producto de alguna discapacidad.
Como parte de las acciones que buscan potenciar la equidad educativa de los estudiantes con discapacidades visual, auditiva, 
motriz, intelectual, trastornos del espectro autista (TEA) y otras condiciones (1),  los planteles universitarios buscan el desarrollo 
de las personas con discapacidad y facilitan su integración plena en todas las áreas de la vida académica, deportiva, cultural e 
institucional; de manera que se puedan organizar comunidades educativas comprometidas con la responsabilidad social y la 
equidad para todos. Para ello, en el Bachillerato 1, se han promovido las acciones necesarias para lograr una escuela integradora, 
donde se potencia el proceso de sensibilización de la comunidad escolar, se realiza un trabajo de capacitación del personal 
administrativo, docente y de padres de familia, se ofrece un acompañamiento cercano a estudiantes discapacitados y se mod-
ela un esquema de planeación didáctico - pedagógico adaptado a cada uno de los alumnos que así lo requiere, con el fin de 
orientar una propuesta escolar adecuada a sus necesidades.
Lo anterior, ha implicado una serie de transformaciones escolares que conlleva las condiciones físicas del plantel, los ajustes cur-
riculares en las secuencias didácticas y planeaciones de clase, en las estrategias para el proceso de enseñanza - aprendizaje, así 
como en las evidencias que confluyen para su proceso de evaluación y acreditación del desempeño académico, basados en la 
idea de que su atención resulta una responsabilidad enaltecedora del quehacer docente, entendiendo que la educación incluy-
ente resulta un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los bachilleres, dentro y 
fuera de nuestro contexto escolar.
Como lo reseña la UNESCO en sus Pautas para la inclusión: garantizar el acceso a la educación para todos (2), el objetivo de una 
educación inclusiva nos lleva a brindar respuesta adecuada a todo el espectro de necesidades de aprendizaje que requieren 
los estudiantes con alguna discapacidad y, más que un tema marginal, se debe trabajar en cómo integrar a estos estudiantes al 
proceso de la enseñanza convencional de la preparatoria. Esto conlleva a que los maestros y estudiantes se sientan cómodos 
en un ambiente escolar - áulico y que, ante la diversidad, se encuentren las respuestas a los desafíos que implica trabajar con 
equidad frente al reto de fortalecer su proceso de enseñanza - aprendizaje. (UNESCO: 2005, 14).
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Dadas las condiciones de discapacidad manifiestas en Panchito, el contacto entre el personal del plantel, sus maestros de asig-
natura, el departamento de Orientación Educativa y los padres de familia, fue indispensable para conducir adecuadamente 
el proceso formativo de nuestro bachiller. En el avance del periodo semestral, los padres de Francisco nos hicieron llegar una 
serie de recomendaciones personales, familiares y escolares que ellos tenían identificadas por el desempeño de su hijo en la 
educación secundaria. De igual manera, la psicóloga del plantel se dio a la tarea de realizar un diagnóstico especial sobre las 
cualidades de Pachito y la forma de cómo éstas podrían potenciarse a favor del desempeño académico del estudiante. Al mismo 
tiempo, el grupo de 1° B y los maestros del mismo, estuvimos en un proceso de sensibilización y apoyo para entender mejor el 
caso, así como para orientar la estrategia de asistencia y de acompañamiento que tendría Panchito en sus actividades escolares.
Una vez determinadas algunas de las acciones primarias, no especializadas para la atención profesional del caso, el trabajo ll-
evado a cabo con nuestro estudiante con Asperger, también se sitúo en dos escenarios de atención:
a) El acompañamiento personal.
Como se refirió en líneas anteriores, el acercamiento con los padres de familia resultó indispensable para el seguimiento indi-
vidual a la condición académica de Panchito, al igual que el apoyo de la orientadora educativa del bachillerato y los maestros del 
grupo para registrar y atender las incidencias que tuviese Francisco en su jornada de clases. Ante sus pequeñas crisis y rabietas 
por alguna situación que le preocupara, buscamos la manera de aminorar sus efectos en clase frente al grupo, tratando de hacer 
frente al problema restándole importancia (si no era una situación grave) o buscando su atención hacia una actividad de “distrac-
ción” que lo sacara de su crisis. En ocasiones, dar un abrazo porque “sentía falta de cariño” o dejarle ver que se le estima como es 
y que todos lo apoyamos, solucionó varias rabietas. Por cierto, los 100 días de la cuenta regresiva hacia la fecha del Mundial de 
Futbol Rusia 2018, fue un tema recurrente en sus diálogos, siendo impresionante la forma como en este tema fue un docto en 
la materia.
b) El acompañamiento académico.
Resulta claro que las actividades escolares no serían en el mismo contexto que al resto del grupo, por lo que con Panchito se 
propició cierta flexibilidad en sus rutinas de clase, dado que no podría esperarse que actuara al mismo nivel y ritmo que el resto 
de sus compañeros. Para las tareas, trabajos y uso de plataforma educativa se tuvo que hacer una adecuación curricular im-
portante con Francisco: tenían que trabajarse instrucciones simples para conseguir que la información fuese entendida y fuera 
clara para desarrollar una actividad. Llevar una agenda escolar, notas de clase y recados por cumplir en casa, fueron también 
estrategias útiles para lograr pequeños saltos en la mejoría de su cumplimiento hacia sus deberes. Estuvo también en equipos 
de trabajo donde sus compañeros fueron incluyentes en las acciones que a él le correspondían, aunado a la atención que los 
padres ofrecían para que Panchito cumpliera su labor como parte de un trabajo colectivo. 
Como apoyo a la condición de su discapacidad, la atención extraclase o a través de la plataforma educativa en la que se soportan 
algunas de sus clases, fueron dos estrategias más que abonaron al avance académico de este estudiante. Panchito puede usar 
la tecnología y fue una herramienta a favor de su aprendizaje, además de la asistencia en casa para realizar los trabajos enco-
mendados. Desde casa, trabajó con un par de manuales de clase adecuados con las actividades mínimas favorables para que él 
pudiese acreditar las asignaturas de Matemáticas, Biología o Química por citar algunos ejemplos.

Aprendizajes y experiencias compartidas: conclusiones de trabajo.
El concepto de inclusión educativa, la incorporación de políticas educativas a favor de los derechos humanos y la convivencia 
cotidiana hacia la diversidad de creencia, género, discapacidad o situación económica, implican una serie de cambios en el rol 
del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje por los retos que conlleva ofertar una educación de calidad y con equidad 
para todos.
Enfrentar la situación de alumnos con discapacidad implica tener habilidades docentes dispuestas para identificar los casos de 
estudiantes bajo esta condición de vida; para actuar de manera colegiada en la atención de dichos casos y desarrollar la sensi-
bilización de la práctica docente para la inclusión de los estudiantes con discapacidad brindando un trato digno y humano en 
el contexto del bachillerato.
Las experiencias con estos tres estudiantes que aquí se relataron, nos dice que el compromiso de su acompañamiento escolar 
implica la adecuación curricular para acercar los contenidos mínimos requeridos de cada asignatura en función de la discapacid-
ad manifiesta. Conlleva el definir el tipo de estrategias escolares, pedagógicas, didácticas y de infraestructura que deben adecuar 
la Institución, los docentes, el grupo escolar y disponer del apoyo de los padres de familia para que su estadía en el bachillerato 
les permita su formación académica y mejorar su calidad de vida.
Ninguna institución educativa ni persona alguna puede quedar exenta de sufrir, en el momento menos esperado, un tipo de 
discapacidad (temporal o permanente), por lo que ser incluyentes, respetuosos, tolerantes y conscientes de esta condición de 
vida, es una situación que nos compete, que compromete a estar preparados y a trabajar en las condiciones necesarias para 
lograr una educación con equidad. 
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Resumen

El presente artículo pretende demostrar la conveniencia y necesidad de impulsar en mayor medida la tutoría en el ámbito de la edu-
cación superior.  Alude a los cambios que en el devenir histórico social se han dado en la educación, particularmente en la percepción 
y en las representaciones sociales tanto de la institución escolar como del papel de los profesores y los estudiantes. Resalta el papel de 
la tutoría en relación con la reciente revaloración de la cultura juvenil, y la necesidad de tratar a los estudiantes como jóvenes en la per-
spectiva de una educación integral, no sólo en el plano cognoscitivo sino en todas sus dimensiones como personas. La metodología 
utilizada para esta investigación se basa en un enfoque descriptivo  utilizando una metodología analítica, esta metodología se asocia 
con la adopción de un marco teórico integrado por una o varias teorías, principal fuente de sustento para la hipótesis. Es aquí donde 
se da el sentido de hablar de las variables independientes (causas) y dependientes (efectos).

Palabras clave: Educación, Evolución histórica, Docencia, Tutoría

Abstrac

This article seeks to demonstrate the desirability and need to further promote mentoring in the field of higher education. It 
 alludes to changes that in the historical social evolution have been given in education, particularly in the perception and social 
representations of both the school institution and the role of teachers and students. It highlights the role of mentoring in rela-
tion to the recent revaluation of youth culture, and the need to treat students as young people in the perspective of an integral 
education, not only in the cognitive plane but in all their dimensions as people. The methodology used for this research is based 
on a descriptive approach using an analytical methodology, this methodology is associated with the adoption of a theoretical 
framework composed of one or several theories, main source of sustenance for the hypothesis.It is here that it gives the sense to 
speak of the independent variables (causes) and dependents (effects). 

Key words: education, historical evolution, teaching, tutorin

Introducción

La intención primera al realizar este trabajo lo constituyó satisfacer el reclamo que ha surgido, no solo en la Facultad de Ciencias 
Químicas, sino en toda la Universidad,  sobre saber que pretende y  que se espera acerca de la función tutorial que hoy en día se 
ha establecido como una actividad obligatoria y complementaria de los profesores de tiempo completo. La educación superior 
ha cambiado hacia sistemas de aprendizaje centrados en los estudiantes. En particular, en nuestro país la tutoría ha cobrado un 
peso relevante, pues parte de la problemática de la educación superior integrada por la reprobación, el rezago y la deserción,  
las cuales  podrán disminuir mediante el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar 
(ANUIES, 2000), sin embargo, esta aproximación de la tutoría no deja de ser un paliativo y una estrategia remedial, clara expresión 
de las soluciones educativas del subdesarrollo que se limitan a disminuir y atajar problemas de índole escolar y no se confronta 
con los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de la sociedad del conocimiento y en un mundo globalizado. 
Así, el principal desafío  consiste en potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes ubicados en escenarios reales y no 
limitarse a favorecer su éxito escolar.

En los años recientes la tutoría se ha convertido en uno de los temas de mayor actualidad y relevancia en las tendencias y políti-
cas educativas de la educación media superior y de la educación superior en nuestro país. Desde el inicio de este siglo la tutoría 
ha sido objeto de una revaloración; se le considera un poderoso medio del que pueden disponer las instituciones y los propios 
profesores, para mejorar sensiblemente tanto la calidad como la pertinencia y la equidad del proceso educativo.
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Para realizar la indagación se efectuó un análisis del material bibliohemerográfico recabado en las siguientes bases de datos 
especializadas: Academic Search Elite, Dissertation Abstracts, Educational Resources Information Center (eric), Humanities Full 
Text, ProQuest Education Complete y PsycINFO. De la revisión se lograron identificar los siguientes tópicos.

Desarrollo

Orígenes de la tutoría.
El dato más antiguo sobre tutoría se encuentra en el poema épico de Homero, La Odisea. En él se narra que Odiseo, antes de par-
tir a la guerra de Troya, confió la educación de su hijo Telémaco a su amigo Mentor (personificación humana de la diosa Atenea). 
Mentor fue guía, consejero, compartió su experiencia y se convirtió en el responsable de su educación física, intelectual, espiri-
tual y social (Lindbo y Schultz, 1998; Lyons y Scroggins, 1990; Ross–Thomas y Bryant, 1994; St. Clair, 1994; Young y Wright, 2001).
A lo largo de la historia encontramos a grandes personalidades que utilizaron a la tutoría como estrategia para guiar a sus alum-
nos, entre ellos Confucio, Sócrates, Platón, Quintiliano, Bell y Lancaster. Algunos personajes que han trascendido el devenir del 
tiempo, no sólo por sus propias aportaciones a la humanidad sino por haber potenciado el talento de sus discípulos, basados 
en gran medida en la formación individual y personalizada, se encuentran en las siguientes mancuernas: Sócrates y Platón, Lo-
renzo de Medici y Miguel Ángel, JOSÉph Haydn y Ludwing van Beethoven, Sigmund Freud y Carl Jung, entre otras.Aunque los 
contextos ahora difieren, sigue imperando la esencia de la tutoría como una relación entre una persona novata o en proceso de 
formación y una persona experta o consolidada en la profesión o la disciplina.
Por otra parte, en el campo de la investigación Lyons y Scroggins explican que durante la década de los setenta del siglo pasado, 
Levinson y Roche se interesaron por primera vez en el concepto de tutoría y le dieron legitimidad académica cuando public-
aron sus hallazgos, demostrando la relación entre tener un tutor y el éxito subsiguiente en el mundo de los negocios. Tal fue el 
impacto de sus ideas que una variedad de disciplinas miraron la importancia de la tutoría en el aprendizaje, el desarrollo social 
y el psicológico.
Para Rodríguez (2004) el origen de la tutoría universitaria se encuentra en la propia concepción de la universidad, distingue tres 
grandes modelos de universidad. El primer modelo lo denomina académico (ligado a la tradición alemana y con presencia en 
el contexto de Europa continental) en donde las funciones de la universidad se centran en el desarrollo académico de los estu-
diantes. En este modelo, las actividades tutorales se centran en coadyuvar en el dominio de los conocimientos sin traspasar el 
ámbito escolar.
Al segundo modelo lo denomina de desarrollo personal (vinculado a la tradición anglosajona) en donde la universidad presta 
mayor atención al bienestar y al desarrollo personal de sus alumnos. En este modelo las funciones de los tutores incluyen tanto 
orientación académica como profesional y personal. Por último, al tercer modelo lo caracteriza como de desarrollo profesional, 
en el cual las actividades tutorales tienen como objetivo brindar apoyo a los estudiantes para que se capaciten en la profesión y 
se ajusten a las necesidades del mercado laboral.
Estos modelos, si bien coexisten, permiten referir el valor de las costumbres y tradiciones universitarias insertas en una cultura 
y contexto particular, las cuales tienden a modular los objetivos y organización de la tutoría. Al confrontar dichas concepciones 
con la realidad actual, nos damos cuenta de que cualquier cambio implica transformaciones en las estructuras y dinámicas de 
las universidades, las cuales deben mostrarse abiertas al entorno, a la gestión, transformación e innovación de conocimiento, 
así como al trabajo en redes, colaborativo y de naturaleza multi y transdisciplinaria, características esenciales de la sociedad del 
conocimiento.

Elementos involucrados en el proceso de tutoría

a) Definiciones de tutor
El concepto de tutor posee en su definición etimológica una identificación por su origen en el Derecho Romano, con una con-
notación de protección y vigilancia; como consecuencia de lo anterior considero  oportuno, en principio, referirme al tutor con 
relación al universo jurídico. La connotación jurídica  del tutor parte del latín “tutela” que a su vez se deriva del verbo “tutor” que 
significa preservar, sostener, defender o socorrer. El diccionario jurídico mexicano lo define como: “El mandato que emerge de la 
ley determinando potestad jurídica sobre la persona y bienes de quienes,  por diversas razones se presume, hacer necesaria tal 
protección. El concepto de tutor tiene un origen que implica protección y vigilancia.; Artigot(1973) lo define como: “Un profesor 
que además de ocuparse de las actividades relacionadas con la enseñanza del centro donde trabajan se encarga de atender 
diversos aspectos que no quedan cuidados de forma suficientemente dentro de clases.”
Benayet(1997) lo identifica como: “El profesor que, con una personalidad predominantemente efectiva y armónicamente inte-
grada con los factores intelectivos, posee conocimientos técnicos especiales (orientación, dinámica  de grupos, programación, 
evaluación etc) que le permiten actuar de educador integral de un grupo de alumnos, catalizar y coordinar a su profesorado 
mejorando la atmosfera y cohesión del equipo educador, a la vez sirve de enlace  y mediador entre éste, los alumnos y sus fa-
milias, encarándose de las tareas administrativas imprescindibles que estas relaciones conllevan. En resumen concluye el tutor 
es el educador que requiere el momento histórico que vivimos.
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b) Tutorado
Es mínima la literatura sobre las funciones, actividades y características de los tutorados, ya que gran parte se centra en describir 
a los tutores y a la tutoría, lo cual refleja el peso secundario asignado a los estudiantes. Sin embargo, un tutorado en la literatura 
es catalogado como novato, aprendiz, menos experto. D. Campbell y T. Campbell (2000) identificaron algunas de las necesidades 
que tienen los tutorados para establecer vínculos con los tutores, entre ellas mencionan:
• Recibir ayuda en la toma de decisiones para planificar sus estudios.
• Obtener guía académica durante todos sus estudios.
• Tener consejos para enfrentar las demandas académicas.
• Contar con orientaciones sobre requisitos del grado.
• Recibir apoyo en problemas y crisis personales.
Adams (1993) señala como atributos de los tutorados: responsabilidad, iniciativa, ingeniosidad, habilidad para desarrollar un 
plan a fin de alcanzar sus metas y escuchar los consejos del tutor, además de no asumir el rol de niño necesitado a expensas de 
lo que disponga el tutor.

c) Tutoría
Fullerton (1996) señala que el concepto de tutoría es complicado, ya que existen varias definiciones y el fenómeno parece no 
estar organizado. Hay conceptos que son relacionados con tutoría, por ejemplo: dar clases privadas, supervisión, entrenamiento, 
consejería, etc., que si bien tienen que ver con aspectos de la tutoría, por sí solos no le dan significado.
Para Bey (1995) entre la variedad de interpretaciones, hay una vaguedad y una falta de claridad sobre antecedentes, resultados, 
características y mediadores en las relaciones de tutoría.
Peyton (2001) enfatiza que no hay una definición universal, ya que los individuos definen tutoría dependiendo del contexto en 
que se usa, además pareciera que es distinta para cada disciplina (Perry, 2000).
Sin embargo, el tema común a través de la mayoría de las definiciones de tutoría es que se identifica como una relación entre 
dos individuos, uno con alto nivel de pericia en una particular área práctica, y otro con menor habilidad y conocimientos en la 
comunidad, profesión u organización. A partir de esta premisa los autores agregan otros factores importantes, por ejemplo: la 
consistencia y el periodo de tiempo, competencias específicas a desarrollar, potencial de ayuda y desarrollo de la carrera de un 
miembro más joven, etc. Veamos algunos ejemplos de definiciones de la tutoría, las cuales agrupamos por atributos, propósitos, 
funciones y actividades:

Atributos:

• Relación que se da entre una persona experta y una novata dentro de una organización o profesión. El experto sirve de guía, 
modelo, enseña, patrocina, alienta, aconseja, ofrece amistad, proporciona información y apoyo para aumentar el éxito académi-
co del estudiante y facilitar sus progresos (Ehrich, Hansford y Tennet, 2003; Kerka, 1998; Mullen, 1998).
Atributos para ejercer la tutoría
Hagevick (1998) identificó rasgos comunes de los buenos tutores, entre ellos se destacan: muestran habilidad para escuchar; 
incorporan a los alumnos al campo laboral; son generosos, honestos y expresan compromiso con la formación de los estudi-
antes. La personalidad de los buenos tutores se caracteriza por tener buen sentido del humor, muestran dedicación con sus 
actividades, son genuinos, pacientes, flexibles, leales, expresan empatía y comprensión. Por el contrario, un mal tutor es rígido, 
crítico, egocéntrico, prejuicioso, desorganizado, deshonesto e informal. Según la literatura los atributos de los buenos tutores 
podemos dividirlos en informativos, didácticos, interpersonales, cognitivos y éticos. Los atributos formativos (Maloney, 2001; 
Youngy Wright, 2001.) se refieren a su preparación académica, en este rubro encontramos:
• Experiencia y dominio de conocimientos sobre su campo de estudio. Este atributo es privilegiado por la mayoría de los 

autores como indispensable. Así, se describe a los tutores: deben estar informados en su área, poseer conocimiento y com-
prensión de la disciplina, dominar teorías y metodologías.

• Trayectoria. Se destaca la amplia experiencia en la docencia, la investigación y la práctica profesional.
• Los atributos didácticos se refieren a aquellas herramientas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje (Collis, 1998; 

Dolmas, 1994; Maloney, 1999; Richardson y King, 1998; Viator, 2001). 
• Como rasgos importantes se consideran:
• Conocimiento de la didáctica y de estrategias para facilitar el aprendizaje.
• Ofrecer múltiples ejemplos y enseñar en contextos donde se aplique el conocimiento.
• Brindar ayuda y consejos más allá de asuntos técnicos, como la enseñanza de hábitos de trabajo, habilidades de orga-

nización y establecimiento de prioridades.
• Orientar en la escritura y revisión de manuscritos.
• Los atributos interpersonales (Berger, 1990; Fagenson–Eland, Marks y Amendola, 1997; Hartung, 1995; Maloney, 1999) se 

refieren a la facilidad del tutor para relacionarse, comunicarse, comprender y empatizar con los otros, en este rubro identi-
ficamos:

• Disponibilidad. Los tutores establecen un compromiso con el tutorado por un periodo de tiempo. El tiempo implica 
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 dedicación y accesibilidad. Dentro de las sesiones de tutoría establecen tiempo protegido, aminorando las interrupciones 
por llamadas telefónicas o visitantes.

• Habilidades de comunicación. Los tutores ofrecen confianza, saben escuchar y permiten la expresión libre de las dudas de 
los tutorados. Son capaces de analizar las necesidades de sus estudiantes y orientarlos en la toma de decisiones, mostrando 
pros y contras de un actuar determinado. Mantienen comunicación constante para verificar los resultados de las acciones 
que los estudiantes han tomado como producto de su consejo. Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, los tutores 
deben usar terminología adaptada al nivel de competencia de los alumnos, así como brindar explicaciones sobre los comos 
y los porqués.

• Habilidades afectivas. Un tutor eficaz es capaz de aceptar a sus tutorados y empatizar con sus metas e intereses. Favorece la 
satisfacción de los estudiantes durante los procesos de tutoría.

• Habilidades de socialización. Los tutores usan el poder de su posición y experiencia para participar en el desarrollo de la 
carrera de los tutorados, relacionándolos con otros expertos o pares de la profesión. Además les ayudan a incorporarse al rol 
de la profesión facilitando la adquisición de valores, normas, tradiciones, conocimientos y prácticas propias.

• Los atributos cognitivos se refieren a las habilidades para organizar y sistematizar el pensamiento (Hartung, 1995; Maloney, 
1999; Youngy Wright, 2001). En este rubro se destaca que los buenos tutores son:

• Objetivos y claros durante los procesos del pensamiento.
• Proporcionan realimentación constructiva, critican amablemente y elogian cuando se merece.
• Ejercitan la habilidad para imaginar oportunidades y barreras en la solución de problemas.
• Tienen visión y son intuitivos para ayudar al tutorado a alcanzar metas de crecimiento personales y profesionales.
• Fomentan el pensamiento independiente sin convertir a los estudiantes en clones de sí mismo.
• Cuestionan y propician la metacognición.

En cuanto a los atributos éticos de los tutores se valoran su reputación así como el respeto en su ámbito laboral y académico 
(Young y Wright, 2001). No utilizan a los tutorados para sus propios fines, ni buscan engrosar su curriculum. Son honestos y ca-
paces de guiar entre conductas correctas e incorrectas dentro de la profesión (Berger, 1990). Ottewill (2001) destaca a los tutores 
como modelos profesionales quienes deben mostrar altos estándares y responsabilidad.
Esta revisión general sobre los atributos de los tutores nos permite identificar en la literatura la relevancia otorgada a las car-
acterísticas individuales. Sin embargo, centrarnos en el reconocimiento y diferenciación de los atributos de los tutores puede 
llevarnos a vertientes diversas, donde las variables individuales regulan el funcionamiento de la tutoría..

La  Tutoría en la UJED,  su Actualidad
Son funciones de la Coordinación Institucional de Tutorías, trabajar de manera colegiada con las Coordinaciones de Tutorías 
de las Unidades Académicas para: planear, coordinar, difundir, y supervisar las actividades tutoriales; organizar el programa 
semestral de capacitación y actualización de tutores; dar seguimiento y evaluar la operatividad del programa en la modalidad 
presencial y a distancia, en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; participar a nivel institucional en las acciones que 
se establezcan desde las redes de tutorías y afines a las que la UJED se encuentre incorporada; usar y hacer aportaciones para la 
mejora de las innovaciones tecnológicas que se pongan al servicio de la función tutorial; participar desde las instancias corre-
spondientes en la elaboración y ejecución de proyectos de financiamiento para fortalecer la función; diseñar, sistematizar y llevar 
a cabo la evaluación del programa institucional de tutorías. Todo estudiante inscrito en cualquiera de los programas educativos 
que oferta la Universidad tiene derecho a recibir la atención que brinda el Programa Institucional de Tutorías; siendo obligatorio 
proporcionarlo durante toda la formación de bachillerato; en licenciatura para los que se encuentran en primero y segundo 
semestre, y de tercero en adelante atendiendo a las características y posibilidades operativas de cada unidad académica; en el 
posgrado el tutorado tendrá en su director de tesis a su tutor hasta concluir con su titulación. Se consideran por lo menos tres 
sesiones al semestre, la de inicio o contacto, la segunda o de seguimiento y la tercera o de cierre.
La UJED considera prioritaria la planeación y estructura de un programa permanente que considere la formación y actualización 
de los tutores, para ofrecer una tutoría de calidad en sus tres tipos: individual, grupal y entre pares, en los tres niveles educativos: 
bachillerato, licenciatura y posgrado y en las tres modalidades: presencial, virtual y mixta.
Se lleva a cabo la actividad de evaluación del programa institucional de tutorías con una periodicidad semestral y los instrumen-
tos de evaluación se diseñan de manera colegiada por el cuerpo de tutores y la coordinación institucional de tutorías. 
El Modelo educativo de la UJED y la tutoría.
 La Tutoría como parte del Modelo educativo de la UJED lleva a cabo la  incorporación del tutor como figura principal en las fun-
ciones académicas, profesionales y de apoyo al desarrollo socio-afectivo del estudiante durante el periodo en que el estudiante 
forme parte del  programa educativo: La tutoría brinda al estudiante atención de manera individual en correspondencia con sus 
necesidades, capacidades y ritmos de aprendizaje. Esto es posible mediante el apoyo de la tutoría y con planes de estudio que 
consideren diferentes opciones de dedicación al aprendizaje sin perder la calidad de su formación. La tutoría representa a la vez 
una oportunidad y mecanismo para el diseño y promoción de actividades culturales, deportivas y artísticas que se encaminan 
al desarrollo integral de los estudiantes.  El elemento fundamental de un Modelo Educativo centrado en el aprendizaje requiere 
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que los alumnos cuenten con apoyo tutorial para definir su currículo y sus propias trayectorias de formación, especialmente en 
la maestría y doctorado.

El SGC y las tutorías. 
 La  Universidad Juárez del Estado de Durango como parte de su crecimiento y búsqueda de la calidad se encuentra Certificada  
bajo la normativa de la  ISO: 9001:2008, los procesos certificados son:   Tutorías, Control Escolar, Servicio Social, y Vinculación. En 
la  Facultad de Ciencias Químicas el contar con la certificación de la  ISO: 9001:2008  nos permite realizar una mejora continua 
en  el proceso de tutorías ya que se cuenta con  el instructivo y los registros de tutorías en la página del Sistema de Gestión de 
Calidad  para ser consultados en cualquier momento por los tutores, a su vez estos registros  permiten contar con la evidencia 
de la acción tutorial de los cuales se puede obtener información para  llevar a  cabo la retroalimentación del tutor y obtener 
una mejora continua del proceso de tutorías. El coordinador de tutorías  entrega el reporte final de al Secretario Académico de 
la Unidad Académica el cual a su vez lo hará llegar a la Coordinación Institucional de Tutorías para recabar la información de la 
Unidad académica y verificar el cabal cumplimiento del programa.

Conclusiones y recomendaciones

El campo de la investigación de la tutoría en Educación Superior se presenta como un área emergente que puede aportar con-
tribuciones relevantes. En las universidades mexicanas la tutoría ha tenido como meta principal coadyuvar en la solución de 
problemas inherentes a la  escolaridad, tales como la deserción, la reprobación y el rezago de los estudiantes, bajo la apuesta de 
que en el binomio tutor–alumno se resolverán dichas problemáticas,  de esa manera se ha desarrollado el quehacer tutorial en 
la mayor parte de nuestras instituciones de Educación Superior. Cabría preguntarse si esta forma de implantar la tutoría no es 
una respuesta propia de los países en desarrollo que buscan solucionar problemas a corto y mediano plazos, más que plantear 
alternativas de mejora sustancial es que permitan visualizar opciones de futuro. Esta visión contrasta con las demandas de la 
sociedad del conocimiento ya que, por un lado, el ubicarnos  en resolver exclusivamente problemas de índole escolar no nos 
permite responder a la complejidad y movilidad de la frontera del conocimiento. Es necesario consolidar el sistema de tutoría en  
la licenciatura y de ser el caso, también en el posgrado, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y en 
la perspectiva de que las acciones de ese sistema impactarán positivamente en la permanencia, rendimiento y egreso de todos 
nuestros alumnos. Se requiere avanzar en el sistema de tutoría para que efectivamente los estudiantes sean el centro de la aten-
ción de la vida universitaria; asimismo, debemos hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones con que ingresan a la Uni-
versidad. Por ello es imperativo poner todo el empeño en mejorar la calidad del proceso de formación de los alumnos en todos 
los niveles. Se trata no solamente de que los jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a los estudios universitarios sino también 
de que permanezcan en la institución a lo largo del trayecto escolar y puedan adquirir una sólida formación  logrando un egreso 
satisfactorio. Conviene subrayar que la tutoría debe ser reconocida como un derecho de los estudiantes y la importancia de 
que los estudiantes se apropien de ella para convertirla en una experiencia de desarrollo intelectual y social. Al respecto, sigue 
siendo válido el principio, que uno tarda en descubrir por sí mismo, de que en la docencia “lo efectivo es lo afectivoLa tutoría 
es una función docente, que resulta muy útil para transitar, de modelos centrados en la enseñanza hacia modelos centrados 
en el aprendizaje. El énfasis está en desarrollar las capacidades, habilidades, valores y actitudes de los estudiantes mediante el 
contacto con tutores, quienes pueden brindarles experiencias de aprendizaje que los incorporen a la gestión del conocimiento. 
Es decir, la tutoría en la sociedad del conocimiento tendría como propósito propiciar que los estudiantes adquieran, mediante la 
ayuda de los tutores, capacidades abiertas y transferibles para confrontarse a una multitud de situaciones complejas e inciertas, 
tales como las que plantea la sociedad actual.
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ANEXOS
 
ANEXO I
Ilustración I. Reporte de tutorías correspondiente al ciclo “A” 2017 y evaluación por parte de los tutorados en el Modulo Automa-
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tizado de Control escolar
Información obtenida  del Módulo Automatizado de tutorías de la UJED. http://escolares.ujed.mx/Servicios/TutoríasReportes.aspx

Anexo II. 
Ilustración II.- Registro de Informe Final 
de  Tutorías
Información obtenida del SGC de la UJED 
corespondientes a los registros de la FCQ.
http://scalidad.ujed.mx/
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Resumen

Las posibilidades de información orientadas a la mejora de vida que proporciona el ambiente virtual han venido creciendo ex-
ponencialmente en los últimos años. Una de las herramientas digitales que se ha posicionado como una forma de proporcionar 
información que apoya al cuidado personal son las llamadas apps –aplicaciones-. Con el surgimiento de la e-salud -e-health-, 
el usuario puede descargar estas apps desde su dispositivo móvil para orientarse y dar seguimiento preventivo sobre temáticas 
de salud y bienestar. Este documento expone una propuesta para capacitar al tutor en el uso de apps enfocas a la salud, que 
les permitan guiar a sus estudiantes sobre su cuidado e higiene personal. Las apps que hay en el mercado, pueden apoyar al 
alumno a llevar a cabo prácticas saludables como ejercicio, realizar una dieta saludable, seguimiento de su salud sexual, fomen-
tar el consumo de agua y hasta cuidar su salud emocional. Por ello, resulta fundamental aplicar estrategias para que el tutor 
utilice herramientas digitales atractivas para el alumnado que coadyuven a la preservación no sólo de la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, sino a incidir en el nivel de permanencia, deserción y otros indicadores de trayectoria escolar de un 
programa educativo. 

Introducción
 
En los últimos años han ocurrido cambios realmente drásticos en los modos de vida, específicamente en el área de las teleco-
municaciones. Con la aparición del internet, nacen las nuevas tecnologías, las cuales combinan la información y la comunicación 
con el factor relacional, revelando una mayor participación con los medios digitales; los individuos no solo han dado cuenta de 
cómo la tecnología se encuentra en su vida diaria, sino también como se ha colocado como una herramienta educativa.  
En el campo educativo, se han generado un sinfín de posibilidades para apoyar a los distintos actores educativos en su rol. Tal es 
el caso de los tutores, quienes ahora pueda aplicar diversas herramientas digitales que le permiten guiar a los estudiantes a lo lar-
go de su trayectoria escolar. Es importante señalar que, los estudiantes hoy en día cursan con un gran número de enfermedades 
más complejas, cada vez, a más temprana edad. Asimismo, están expuestos a una gran cantidad de información mediante los 
ambientes virtuales, que en muchas ocasiones no los orienta. De ahí que sea conveniente que el tutor conozca algunas herra-
mientas que le permitan apoyar al estudiante este aspecto de su vida cotidiana, bajo los entornos digitales que le son atractivos. 
Considerando lo anterior, esta aportación tiene por objetivo describir una propuesta de inserción de las aplicaciones móviles 
que pueden incidir de manera positiva en la salud de los tutorados. El texto incluye las funciones del tutor y su relación con el 
espacio virtual, así como un esbozo sobre las aplicaciones móviles que se pueden implementar para el seguimiento de la salud. 
Hacia el final del documento, se integra una sencilla propuesta en la que se presentan las etapas de inserción de este proyecto 
y su descripción. 

Desarrollo

Las funciones del tutor y el espacio digital
La tutoría se define como un proceso de acompañamiento que se presenta durante la formación de los estudiantes. Este pro-
ceso incluye atención personalizada al alumno por parte de profesores capacitados, sobre la base de las teorías del aprendizaje 
(Vásques Martínez, Espino Román, & Olaguez Torres, 2015). La tutoría se presenta como una estrategia para la mejora de indica-
dores como la cantidad y la calidad de los egresados (Theuler, 2014). No obstante, esta práctica constituye un recurso opcional 
que se debe poner a disposición del estudiante quien en función de sus necesidades decide hacer uso de este o no.(Nieto Cruz, 
Cárdenas Beltrán, & Cortés Cárdenas, 2013).
La acción tutorial es un servicio de atención a los estudiantes que facilita información, formación y orientación para el desarrollo 
personal y académico de la población estudiantil. Esto implica el trabajo en competencias para la vida, que incidan en aspectos 
como la salud, la familia, la economía, entre otros (Álvarez González, 2008). 
Es así como, la universidad debe atender a perfiles de alumnado con características personales, intereses, expectativas y necesi-
dades diferentes. La tutoría entonces debe abordar las diferentes dimensiones de la persona -personal, social, académica y pro-
fesional-, para que el alumno sea capaz de afrontar una gran cantidad de experiencias cotidianas, y elaborar un proyecto de vida 
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personal (Pera, Gisbert Cervera, & Isus Barado, 2007). Es por ello que el rol de tutor incluye el asesoramiento personal centrado 
en la atención al bienestar y desarrollo personal del tutorado (Rodríguez Espinar, 2006).
A partir del contexto digital, la práctica de tutoría demanda de nuevas funciones del profesor-investigador universitario con la 
intención de alcanzar mayores estándares de calidad de la educación superior (Flores Cruz, Chehaybar y Kury, & Abreu, 2011). 
El seguimiento de trayectorias implica la valoración de productos académicos, el logro de las metas formativas de los estudi-
antes, estrategias de aprendizaje por nombrar algunas. Todo lo anterior, a través de un intercambio no solo presencial; sino con 
el apoyo de TIC. Cabe señalar que la implementación de tecnología implica la integración de recursos para registrar, representar 
procesos dinámicos y que coadyuven al diálogo entre tutor y tutorado, y el seguimiento de este último (Aguilar Tamayo, 2015; 
García López, Cuevas Salazar, Vales García, & Cruz Medina, 2012). 
De acuerdo con Olivos Contreras & Olivos contreras (2014), la aplicación de tecnología es bien vista por los estudiantes. Se 
calcula que, el 85% de los alumnos prefieren algún tipo de tecnología para establecer comunicación con su tutor. Por ello, es 
importante que el tutor se familiarice con el uso de TIC que le permitan la interacción y el intercambio de ideas y materiales 
de manera fluida y ubicua, entre los docentes y los estudiantes, y entre los propios estudiantes (Álvarez González, 2008). Este 
escenario digital, logra la minimización de etiquetas sociales, y deja de lado cuestiones de género, edad, jerarquía y/o raza que 
pueden suscitarse en cualquier institución educativa (Pera, Gisbert Cervera, & Isus Barado, 2007).
Álvarez y Bisquerra (2010) concluyen que el tutor ha utilizado las TIC en todas sus formas, mediante sus diferentes aplicaciones. 
Este actor educativo tiene capacidad para dominar todas las herramientas digitales y competencia para gestionarlas.

Las aplicaciones móviles de salud
En el campo de las comunicaciones inalámbricas aparece el primer teléfono celular hace 45 años, el cual ha tenido un creci-
miento exacerbado y masivo. Para 2016, en México, había ya 81.0 millones de personas siendo usuarios del servicio de telefonía 
celular, de las cuáles 73.6% oscilan entre los 6 años o más, y de estos el 76.0% son usuarios de los llamados Smartphone (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2017).
Los Smarthphones ganaron rápidamente popularidad gracias a la llegada de las aplicaciones descargables, conocidas como 
apps, las cuales se les ha comenzado a reconocer por su potencial para ofrecer cuidado de la salud. Quienes desarrollan las apli-
caciones o apps médicas han sido bastante creativos al punto de alcanzar los recursos médicos de atención. Estas herramientas 
son una forma dinámica, individual e interactiva que empata con los intereses del usuario de elementos digitales (Hamilton y 
Brady, 2012). Santamaría y Hernández, (2015) mencionan que las apps son aplicaciones de software que se usan en teléfonos 
móviles, tabletas o computadores y que se encuentran disponibles en tiendas en línea; y son generadas por desarrolladores de 
tecnologías móviles o individuos u organizaciones. Sus características permiten a los usuarios realizar algunas funciones de for-
ma rápida y acceder a información de una manera accesible para leerlo en pantallas pequeñas, con poco consumo de recursos 
y sin complicaciones para el usuario. En el caso de la salud, se potencia la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación 
cercanas al público objetivo. Parte de este público son los jóvenes, quienes son los usuarios más cercanos a la tecnología -los 
llamados como nativos digitales-; sin embargo, en su mayoría están alejados a los contenidos sobre prevención y salud pública, 
es decir es escasa la mayor participación e incidencia que tiene este grupo en el cuidado de su salud (Cancelo, 2017). 
Las nuevas tecnologías usadas en salud forman parte del marco de la Cibersalud o eHealth -Electronic Health-, y se refiere al 
uso de las tecnologías como una herramienta para el servicio o proceso de salud, como aplicaciones de salud o como un sitio 
web en salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la definen como el uso de tecnologías de la información y la comuni-
cación para la salud.  No obstante, existe la duda de la confiabilidad e idoneidad de los contenidos debido a que el personal de 
salud tiene baja participación en la creación o desarrollo de los mismos (Santamaría y Hernández, 2015). Sobre la variedad que 
hay en el mercado, se sabe que existen cerca de 700,000 aplicaciones disponibles para descarga en distintas tiendas en línea 
-Android, IOS, Windows mobile, Blackberry-, el IMS Health Institute en su informe de 2015, dice que las apps relacionadas con la 
salud superaban las 165,000 al alcance de los consumidores (Gerard, Visser y Marshall, 2013; Revista Salusplay, 2017). Santamaria 
y Hernández (2015) comentan que, en 2018, habrá 1.7 billones de smarthphones que usarán apps en salud.  Estas herramientas 
digitales aportan excelentes beneficios para mejoras en salud, aunque las finalidades son diversas: el 65% de las apps disponibles están 
enfocadas a las áreas de bienestar, dieta y ejercicio, mientras que 22% están centradas en enfermedades y manejo del tratamiento, 
monitorización de constantes y control y registro de enfermedades crónicas (Revista Salusplay, 2017). Con las apps en salud, los 
profesionales relacionados con estos temas tienen acceso a la información con diversas herramientas de apoyo preventivo, di-
agnóstico y terapéutico. Por otra parte, los pacientes pueden tener un mejor control de su salud y enfermedades y mejor acceso 
a la prestación de salud. Sin embargo, la rápida aparición de aplicaciones sobre salud, la falta de legislación y la falta de control, 
puede traer el riesgo de información errónea que dañe al usuario más que ayudarlo.

Propuestas

Los alumnos en su acercamiento al tutor solicitan apoyo en muchas áreas, en este sentido, en cuanto salud y desarrollo se refiere, 
es necesario que los alumnos se involucren de manera prioritaria, que sean capaces de expresar su sentir y sus deseos, para que 
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sean escuchados con respeto y se les considere de manera seria. 

Figura 1. Apps de e-health recomendadas para tutores. Elaboración propia a partir de la revisión de los contenidos de las aplicaciones que 

existen en el mercado.

En el caso de los tutores, las autoras definen a las apps para la tutoría relacionadas con la salud, como aquellas aplicaciones que 
apoyan a este actor educativo a proporcionar herramientas y estrategias para que el tutorado tome decisiones y cursos de ac-
ción sobre el cuidado y prevención de la salud. 
Las apps más funcionales pueden clasificarse en las categorías que se presentan en la figura 1. 
Es importante mencionar que, esta propuesta se sustenta sobre la base de la United Nations Children’s Fund que señala que los 
jóvenes tienen derecho a decidir y tener iniciativas sobre su salud y la de su comunidad; así como ser partícipes del diseño y 
planificación de estrategias relacionadas con estas temáticas (Predrowiz, Atagaveytia & Bonetti, 2006). 
Tomando como base el modelo propuesto por Single y Muller (1999), la propuesta para ejecutar las apps de salud como una 
herramienta de la tutoría se desarrollará en tres etapas. La descripción completa de la propuesta se aprecia en la tabla 1. 
Tabla 1. 
Desarrollo de propuesta de inserción las aplicaciones móviles de salud como elementos de apoyo en la tutoría. 

Etapa Propósito Descripción

Planificación

Delimitar los objetivos 
del programa y la po-
blación que participará.

Objetivo: Instruir a los estudiantes sobre las ventajas de 
las apps en salud para su cuidado personal.
Población: Estudiantes de licenciatura apoyados por los 
tutores de cada programa con habilidades en TIC. Se 
plantea una población de inicio de 90 estudiantes y 3 
tutores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
BUAP.
Materiales: Se requieren tabletas y/o smartphones con 
acceso a internet para que los docentes descarguen y 
trabajen con las apps.
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Estructura

Formación del mentor, 
entrenamiento y con-
strucción de comuni-
dad

En primera instancia, el tutor se le capacitará en el uso 
de las apps que apoyen a diversas áreas de la salud. Cabe 
señalar que se dará cuenta de las ventajas y limitaciones 
de estas aplicaciones. Las apps propuestas son:
a. Para la activación física - Fit Google
b. Para el control de consumo de agua diario - Water 

drink reminder.
c. Para el seguimiento del periodo menstrual y la activi-

dad sexual - Mi calendario.
d. Para la alimentación - Dieta balanceada. Diario de ali-

mentación saludable.
e. Para recordatorio de la ingesta de medicamentos y ci-

tas médicas - Agenda f. Médica FIV.
g. Para la relajación y el estrés - Ansiedad y estrés.
Estas se eligieron las características que presenta como 
son la funcionalidad, la accesibilidad –gratuitas-, la com-
patibilidad con los sistemas operativos y los comentarios 
y evaluación que los usuarios han hecho sobre ellas. Asi-
mismo, esta elección tomó en cuenta que el tutor no es 
un especialista en salud como tal, más bien orienta en 
este aspecto del estudiante que puede incidir en el logro 
de sus metas académicas.
Posteriormente, el tutor se reunirá con sus tutorados, 
para presentarles las apps. El tutor deberá estar alerta 
sobre las preguntas que puedan surgir al respecto de las 
herramientas digitales. La propuesta se aplicará durante 
un periodo lectivo, antes de ser evaluada.

Evaluación Recogida de datos

Diseño y aplicación de instrumentos para levantar datos 
para evaluar la eficiencia de la estrategia desde la per-
spectiva del estudiante, el tutor y el coordinador de tu-
tores. 
Los ítems se centran en identificar el grado de alcance 
del objetivo. Se incluyen preguntas sobre la información 
proporcionada por el tutor, así como la funcionalidad de 
las apps propuestas.
Con la información obtenida, se busca que el programa 
este inmerso en un proceso de mejora continua.

Al respecto de la inserción de la propuesta, queda a juicio del tutor que pueda proponer otras aplicaciones a los estudiantes, 
además de las que se plantean en este diseño. Lo anterior, siempre que se respeten los mismos criterios de selección que se 
consideraron en la propuesta. Por otro lado, aunque esta propuesta está orientada a los estudiantes, no deja de tener un impacto 
en los tutores, pues al conocer estas aplicaciones, pueden llegar a reflexionar acerca de que tanto su estilo de vida es saludable.
A manera de conclusión, es necesario que los distintos actores educativos –padres, profesores, tutores, administrativos-, hagan 
suyo un cambio cultural para la participación a la salud adolescente. En este sentido, el estudiante debe acceder a nuevas formas 
de interacción, a través de un diálogo abierto y de confianza, de manera que se sienta escuchado y al mismo tiempo se estimule 
la participación del joven, para hacer un mejor acompañamiento durante su vida universitaria. Igualmente, estas medidas no 
dejan de tener impacto en los distintos indicadores de trayectoria escolar, pues es sabido que existen muchas problemáticas 
que conllevan a que el alumno no concluya sus estudios, entre ellas, la salud -integral- del individuo. 
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Resumen
 
Desde la formalización, y en diferentes enfoques educativos se ha desarrollado, directa o indirectamente la tutoría como forma 
de acompañamiento estudiantil; desde distintos modelos y conceptos; pero siempre con la finalidad de subsanar las prob-
lemáticas que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tales problemáticas, suelen ser propias del contexto y 
muchas por la situación de origen de los estudiantes; algunas otras propias del aula y otras más se relacionan directamente con 
las condiciones afectivas, familiares, y de expectativas, que no son expresamente del aula. Derivado de esto, surge el presente 
trabajo, que tiene como objetivo contribuir a una reflexión teórica del esquema de trabajo e incidencia del Programa Institucio-
nal de Tutorías del el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, como factor de cambio para estudiantes hombres y mujeres, 
mayoritariamente procedentes de pueblos originarios de diferentes regiones del estado de Oaxaca.

Introducción

México es un país multicultural, pues cuenta con una gran cantidad de comunidades indígenas, siendo Oaxaca, Puebla, Guerrero 
y Chiapas las entidades con el mayor número de población indígena, sector que al día de hoy sigue demandando atención e 
inclusión en diferentes ámbitos, como es la educación superior, la cual ha sido un tema de interés para los enfoques sociológico, 
antropológico y educativo, toda vez que el nivel de educación de la ciudadanía es un indicador importante de superación de la 
marginación y rezago como vía para la calidad de vida.

Para la población estudiantil indígena cursar una carrera universitaria es un gran reto, ya que la mayoría al salir de un entorno ru-
ral para incorporarse a los espacios urbanos se enfrenta a diferentes problemáticas, como son: desigualdad por razón de género, 
discriminación, una lengua distinta a la propia, así como la lejanía del lugar de origen, y las carencias económicas, por mencionar 
algunas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), en Oaxaca de cada 100 personas de 15 años y más 
de edad, 59 tienen educación básica; 16 media superior; 11 nivel superior y 12 no cuentan con escolaridad; siendo la escolaridad 
promedio el primer año de educación secundaria. 

En atención a que cada día más jóvenes indígenas puedan tener acceso a la educación superior sin tener que migrar a entornos 
urbanos, en la región mixteca conformada por 155 municipios del estado, actualmente existen seis universidades públicas, una 
extensión de la Universidad Autónoma “Benito” Juárez de Oaxaca con la carrera de enfermería; y tres Institutos Tecnológicos. 
Dentro de estos últimos se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, quien para el semestre enero - julio 2018 
albergó una matrícula de 701 estudiantes, 334 hombres y 367 mujeres, siendo una de sus prioridades formar profesionistas un 
alto sentido de pertenencia que logren ser motores y agentes de cambio en su entorno.

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo presentar un análisis reflexivo de las formas de trabajo tutorial en el Instituto 
Tecnológico Superior de Teposcolula, a partir de la matriz de problemas generadas en 2017, junto las líneas de acción tutorial; 
todo ello sustentado en un modelo incluyente que contempla atención igualitaria entre hombres y mujeres acorde a los dife-
rentes contextos de sus comunidades originarias, principalmente de la región mixteca de Oaxaca, considerando que en esta 
entidad existe un gran número de población originaria. 
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Desarrollo

Marco normativo
Modelo educativo para el siglo XXI
Actualmente la conceptualización de la Educación Superior en México como construcción social ha superado ampliamente el 
modelo de educación tradicional, específicamente para el caso de los Institutos Tecnológicos; cuya normatividad ha llevado a 
enfocar los procesos en que las culturas escolares y sus estructuras administrativas y directivas se reproducen, o reelaboran en las 
relaciones sociales cotidianas hacia una formación integral a partir de tres áreas: “el ser, el saber ser y el saber hacer”, establecido 
en el “Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales”, el cual se estructura en tres 
dimensiones esenciales para el proceso educativo: Filosófica, Académica y Organizacional.

1. La dimensión filosófica. Se centra en la reflexión trascendental del hombre, la realidad, el conocimiento y la educación como 
componentes que permiten al ser humano –en su etapa de formación académica– identificarse como persona, ciudadano y 
profesional capaz de participar, con actitud ética en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y justa.
2. La dimensión académica. Asume los referentes teóricos de la construcción del conocimiento, del aprendizaje significativo 
y colaborativo, de la mediación y la evaluación efectiva y de la práctica de las habilidades adquiridas, que se inscriben en dos 
perspectivas psicopedagógicas: sociocultural y estructuralista.
3. La dimensión organizacional: Tiene como conectores esenciales la visión y la misión del Sistema, y en cuyo campo, la gestión 
por procesos y la administración educativa despliegan una perspectiva de excelencia sustentada en el alto desempeño y en el 
liderazgo transformacional.

La dimensión académica es fundamental, puesto que en ésta se encuentra el plano psicopedagógico, que está compuesto 
por cinco elementos: el proceso de aprendizaje, los contenidos educativos, la relación didáctica, las estrategias didácticas y la 
evaluación; el plano curricular, (planes y programas de estudio y academias); así como el plano social, que aborda los contextos 
actuales y las competencias profesionales. Dentro de la relación didáctica entre estudiantes y docentes se privilegia el respeto 
mutuo, la confianza, la honestidad, la responsabilidad y la empatía; como base para crear un ambiente que favorezca el proceso 
de aprendizaje, para lo cual se deben generar las condiciones idóneas, teniendo como base el Programa Institucional de Tutorías. 
Para el caso del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, la tutoría implica una relación humana de respeto y confianza en-
tre el tutor y el tutorado, involucrando diversos valores para propiciar el desarrollo académico, personal y profesional de éste úl-
timo; todo ello como parte del acompañamiento que el tutor (docente) brindará al estudiante durante su formación académica. 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
En el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 - 2018, se establecen objetivos que definen la ejecución adecuada 
de la educación superior. En el capítulo III: objetivos, estrategias y líneas de acción, el objetivo dos, a la letra dice: “incrementar la 
cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa”, la estrategia 2.2 menciona: “asegurar el acceso, permanencia y egreso 
de los estudiantes”. Dentro de ésta, se menciona la línea de acción 2.2.4 que específicamente cita “fortalecer el Programa Nacio-
nal de Tutorías”. Esto hace énfasis entonces, en la importancia del diseño y ejecución de un Programa Institucional de Tutorías, 
que se inserte en cada Instituto Tecnológico, como lo es el caso del ITS de Teposcolula.
Manual de lineamientos académico - administrativos del Tecnológico Nacional de México 

En el Manual del Lineamientos Académico - Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 - 2016, dentro del Lin-
eamiento para el desarrollo del Programa Institucional de Tutorías, señala en el punto 15.3 Definición y caracterización, que: “la 
tutoría es un proceso de acompañamiento grupal o individual que un tutor o tutora brinda al estudiante durante su estancia en 
el Instituto, con el propósito de contribuir a su formación integral e incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad 
educativa; elevar los índices de eficiencia terminal; y, reducir los índices de reprobación y deserción”.
Como estrategia que fortalece la formación integral de la comunidad estudiantil, a partir de una visión humanista e inclusiva, la 
tutoría académica complementa la práctica docente como factor de cambio en cuanto al apoyo integral a la comunidad estu-
diantil en los campos académico, cultural y desarrollo humano. 

Marco contextual

El modelo institucional de tutorías surge como objeto de esta reflexión teórica basada en el análisis de los hechos de la expe-
riencia profesional en el caso del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula ubicado en la región mixteca del estado de 
Oaxaca, que desde sus inicios en el año 2009 adoptó el enfoque de educación por competencias profesionales, y a partir de ello 
el Programa Institucional de Tutorías, que se formalizó a partir de agosto de 2012, ya que anteriormente no había una estructura 
formalizada de trabajo y ejecución del mismo. 
Actualmente, el ITS de Teposcolula cuenta con cinco carreras: Licenciatura en Gastronomía, Ingenierías en Sistemas Computa-
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cionales, Administración, Desarrollo Comunitario y la Ingeniería en Logística. Derivado de ello, el presente trabajo se centra en el 
Programa Institucional de Tutorías, ya que en su mayoría la población estudiantil proviene de entornos rurales (principalmente 
de la región mixteca), y posee diversas características sociales, culturales y pedagógicas, como son: introversión (principalmente 
en los primeros semestres); dificultad para adaptarse a las distintas técnicas de estudio; población proveniente de pueblos origi-
narios, generalmente hablantes de mixteco, zapoteco y cuicateco, en sus diferentes variantes; así como una creciente tendencia 
de la inclusión de las mujeres a la educación superior. 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que a través de las tutorías se trabaja con atención y prevención a diferentes 
problemáticas que inciden en el rendimiento escolar, contemplando desde las instancias internas, hasta terminar por las exter-
nas; siendo prioritarios, ya que nos orientan hacia una educación inclusiva tanto en cuestiones de género como en la inclusión 
de la población originaria.

Sustento conceptual básico
La tutoría comprende un conjunto de actividades que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el correcto desarrollo del 
proceso académico, personal y profesional, al orientar y motivar a los estudiantes, para que a su vez avancen y concluyan efica-
zmente su propio proceso formativo (UNESCO, 1998 en DGEST, 2013). 
De acuerdo a la ANUIES (en DGEST, 2013), la tutoría es un acompañamiento personal y académico a lo largo del proceso forma-
tivo para mejorar el rendimiento académico, facilitar que el estudiante solucione sus problemas escolares, desarrolle hábitos de 
estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. Por su parte, la UNAM (2012) define a la tutoría como una actividad pedagógica 
que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. Esta actividad no sustituye las tar-
eas del docente, a través de las cuales se presentan los alumnos contenidos diversos para que los asimilen, dominen o recreen 
mediante síntesis innovadoras.
Indicadores de acción tutorial
De acuerdo al Manual de Tutorías del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula (2017), dentro de los problemas identifica-
dos en el desempeño de los estudiantes en el Instituto Tecnológico se encuentran los descritos en la siguiente tabla:

Indicador Criterio de identificación

1) Inadaptación  al medio académico

a. Falta de sentido de pertenencias por el Instituto Tecnológico en los primeros se-
mestres.
b. Falta de entendimiento del enfoque educativo basado en competencias profesio-
nales.
c.Bajo aprovechamiento académico y dificultad de adaptación al cambio.

2) Problemas de Salud

a. Problemas visuales, auditivos y motores.
b. Enfermedades físicas que no han sido atendidas por desconocimiento o situación 
económica.
c. Enfermedades de transmisión sexual.
d. Problemas emocionales derivados de algunas relaciones de pareja o de las diferen-
tes situaciones familiares presentadas.
e. Problemas de adicción, principalmente con alcohol. 

3) Problemas Vocacionales

a. Durante el primer semestre expresa escaso interés por los contenidos de algunas 
asignaturas.
b. Presentan inasistencias sin justificación alguna, muchas veces por la influencia neg-
ativa de terceras personas.
c. La carrera fue elegida como segunda opción; no pudo acceder a otra institución; no 
le permitieron los padres estudiar otra carrera; y principalmente porque fue a la única 
a la que pudo acceder por cuestiones económicas.
d. Poca motivación para el estudio, falta de metas profesionales, desconocimiento de 
sus aptitudes y habilidades y bajo rendimiento académico.

4) Relación docente -estudiante

A su ingreso al Instituto Tecnológico, la comunidad estudiantil expresa haber vivido 
situaciones en el nivel medio superior:
a. Discriminación por su condición étnica.
b. Maltrato, acoso, prepotencia o insultos por parte del docente.
c. Venta de calificación: monetaria o sexual.
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5) Relación estudiante -estudiante
a. Aislamiento.
b. Violencia escolar (física o emocional).
c. Manifiesta amedrentamiento o amenazas por parte de los compañeros.

6) Toma de decisiones académicas
a. Desconocimiento de los Lineamientos Académico - Administrativos.
b. Desconocimiento del plan de estudios.
c. Cambios de carrera sin un estudio previo.

7) Problemas Afectivos

a. Caída en el desempeño académico estrepitosamente.
b. Asilamiento, poca capacidad de concentración y atención.
c. Somnolencia, angustia y tristeza.
d. Alteración en la alimentación.
e. Poca desconfianza en su persona y baja participación en clase.

8) Perfil de ingreso inadecuado

a. Bajo puntaje en el examen de nuevo ingreso en determinadas áreas de cono-
cimiento o habilidades.
b. Reprobación reiterada en el área de conocimiento.
c. Poca comprensión de las temáticas en relación con el resto del grupo.
d. El docente de la asignatura localiza deficiencias en los conocimientos previos.

9) Falta de Hábitos de Estudio

a. Poco tiempo de estudio en casa.
b. Desconoce la manera de abordar la lectura de un libro.
c. Desconoce técnicas de aprendizaje empleadas en el enfoque de competencias 
profesionales.
d. Su estudio se centra en la memorización y no en la reflexión.
e. Poca planificación de las actividades académicas.
f. Realiza su estudio en un lugar insalubre, poca ventilación y con ruidos.
g. No realiza preguntas cuando tiene dudas.
h. No tiene una técnica de estudio definida.

10) Capacidades Sobresalientes
a. Desempeño académico más allá de la media de edad y grado.
b. Rapidez en la ejecución.

11) Insuficientes Recursos Económi-
cos

a. Necesidad de trabajar.
b. Carecen de algún equipo de cómputo.
c. Retraso en entrega de trabajos por causas económicas.
d. Ingresos insuficientes.
e. Casado y con familia a edad joven.
f. Inasistencia a clases por carecer de recursos.
g. Incompatibilidad de horario laboral y escolar.
h. Mala alimentación.

12) Dificultades de socialización
a. Introversión y aislamiento.
b. Depresión, agresividad indisciplina.

13) Situación de Violencia
a. Se le observan marcas de agresión en cara, brazos o cuello.
b. Se le observa con una pareja violenta.
c. Dependencia emocional hacia la pareja.

14) Embarazo no planeado

a. Intentos de aborto y abortos.
b. Aislamiento y distracción.
c. Falta de apoyo por la pareja.
d. Inasistencias constantes y abandono de sus estudios.

Tabla 1. Indicadores de Atención Tutorial. (Elaboración propia a partir del Manual de Tutorías en el ITSTE 2017).

Líneas de acción

Considerando que las instancias de apoyo y atención se refieren a aquellas que prestan un servicio al estudiante, que le permite 
remediar y/o mejorar su condición académica y/o personal, con lo cual se establecen las condiciones mínimas necesarias para 
generar el aprendizaje y con ello, que la población estudiantil continué con su formación profesional; éstas instancias son de 
índole interna o externa. Dentro de las internas se encuentran las siguientes:
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Fig. 1 Líneas de acción tutorial (Elaboración propia a partir del Manual de Tutorías en el ITSTE 2017)

Las instancias externas se refieren a las instituciones públicas y/o privadas que ofrecen diversos servicios, a los cuales se puede 
tener acceso mediante bases de concertación y/o acuerdos de colaboración. Las canalizaciones a instancias externas solo se 
realizan por las personas encargadas de la atención en instancias internas, no el tutor directamente (pues es éste quien realiza las 
canalizaciones a las instancias internas). En el Instituto Tecnológico se cuenta con las siguientes instituciones de apoyo:

1. Centro de Salud del Municipio.
2. Instancia Municipal de apoyo a la mujeres.
3. Consejo Estatal para la prevención y control del SIDA (COESDIDA CAPACIT).
4. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil.
5. Comisión Estatal de Derechos Humanos.
6. Secretaria de la Mujer Oaxacaqueña (SMO).

Resultados del diagnóstico institucional del Programa Institucional de Tutorías 2017

Para indagar situaciones prevalecientes en estudiantes de nuevo ingreso en el semestre agosto - diciembre 2017, se aplicó un 
cuestionario de cinco preguntas, a 152 estudiantes de primer semestre, de los cinco planes de estudio que representaron el 
82.6% de estudiantes inscritos en dicho semestre al inicio del mismo (17 de agosto); para obtener un diagnóstico de necesidades 
presentadas e identificar temas a trabar en el Plan de Acción Tutorial y en la tutoría institucional. Por lo tanto se  identificaron las 
siguientes posibles causas de deserción:

Fig. 2 Probables causas de deser-
ción (Tomada del Manual de Tu-
torías en el ITSTE 2017).
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Plan de Acción Tutorial

A partir de los resultados obtenidos en el Diagnóstico se identificaron las líneas de trabajo a incluir en el Plan de Acción Tutorial. 
Cabe destacar que se realizó en función a las necesidades de cada carrera, destacando las siguientes temáticas:

Tutoría Ordinaria (Primero y Segundo Semestre)

Tema: Diagnóstico y desarrollo de la 
identidad Institucional

Horas destinadas Modalidad

Encuadre. Una hora. Grupal

Aplicación de entrevistas individuales. Una hora por tutorado. Individual

Línea de vida. De una a dos horas. Grupal

Análisis FODA. De una a dos horas. Grupal

Canales de aprendizaje. Una hora. Grupal

Tema: Desarrollo de habilidades aca-
démicas.

Horas destinadas Modalidad

Hábitos de estudio efectivo. De una a dos horas. Grupal

Técnicas de aprendizaje. De una a dos horas. Grupal

Tema: Desarrollo humano. Horas destinadas Modalidad

Administración del tiempo. De una a dos horas. Grupal

Autoestima. De una a dos horas. Grupal

Motivación. De una a dos horas. Grupal

Asertividad. De una a dos horas. Grupal

Planteamiento de metas personales De una a dos horas. Grupal

Liderazgo. De una a dos horas. Grupal

Trabajo en equipo. De una a dos horas. Grupal

Valores humanos De una a dos horas. Grupal

Cierre Una hora. Grupal

Tutoría de Seguimiento (A partir del Tercer Semestre)

Actividad Horas destinadas Modalidad

Seguimiento Académico Dos horas por semestre Grupal

Seguimiento Académico Dos horas por semestre Grupal

Fig. 3 Contenidos temáticos del Plan de Acción Tutorial

Cabe destacar que la forma de ejecución de las actividades queda a consideración del tutor, a partir de lo observado en los tuto-
rados. El trabajo es supervisado por la coordinación década carrera en colaboración con la coordinación institucional.

Conclusiones o propuestas

La tutoría ha sido considerada como un componente básico y fundamental de la nueva metodología centrada en el estudiante, 
una necesidad para orientar y hacer un seguimiento eficaz del trabajo autónomo, ya sea de forma individual o grupal. Sin em-
bargo, aún existen carencias y dificultades en los modelos a desarrollarlas, pues si bien los docentes identifican los diversos tipos 
de tutorías, las funciones y los lineamientos así como la tutoría con padres dentro de algunos sistemas educativos, las decisiones 
se toman de forma unilateral por parte de los superiores, lo que muchas veces limita la incidencia o impacto de las tutorías sobre 
los propios estudiantes, y por lo tanto sobre los objetivos mismos.

Las principales dificultades encontradas para llevar a cabo nuevos planteamientos de la tutoría, dotándola de contenido, se 
encuentran en la falta de espacios, el exceso de estudiantes que los docentes tienen que atender y la mentalidad imperante 
en la cultura institucional, que requiere más interacción docente. En este sentido, es importante considerar las siguientes inter-
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rogantes para generar cambios reales al funcionamiento: ¿es necesaria la orientación individual a todos los estudiantes?; ¿deben 
ser obligatorias las tutorías?; ¿Qué características personales debería tener un buen tutor?; y, ¿qué utilidad tienen las Tecnologías 
de la información?. 

Finalmente cabe destacar que el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula como institución de educación superior es la 
interfase para la cobertura de actividades como la formación de profesionales empoderados, por lo que a partir de ello es nece-
sario trabajar en la profesionalización de la acción tutorial, con fundamentos teóricos y metodológicos a partir de las propias 
experiencias de trabajo de los tutores durante los últimos años.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la mediación en el aprendizaje de la física en la educación media superior como 
estrategia de aprendizaje, donde se incluyen   conocimientos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal, considerando 
la solución de problemas en óptica  y el diseño de dispositivos  ópticos; resaltando  una metodología apropiada para  generar 
un pensamiento crítico y analítico encaminado a la independencia,  mediante el cual  el alumno reconoce  sus debilidades y 
fortalezas, realizando  una metavaloración de sus características axiológicas para desarrollar habilidades en  el uso adecuado de 
lentes y espejos.
El académico tutor monitorea las actividades en el aula, la metodología, las técnicas y las estrategias; considerando  las caracte-
rísticas individuales del alumno para ayudar al logro de la independencia académica teniendo como meta el aprendizaje; para 
ello necesita tomar decisiones pertinentes a través del dialogo interno y utilizar el pensamiento crítico, analítico y reflexivo para 
ser una persona inteligible y eficiente en su contexto.
En la actualidad, los centro educativos forman a los educandos con vías a que sean personas de bien, que se inserten a la 
sociedad, "Formar integralmente a los estudiantes con conocimientos de cultura general, habilidades y valores, con una actitud 
crítica, creativa, emprendedora, solidaria, tolerante y comprometida con la conservación del medio ambiente, que les permita 
la solución de los problemas de la vida real, capacitándolos competitivamente para acceder exitosamente a estudios de nivel 
superior y a su entorno social."(UAEH, 2010).

Preguntas clave: tecnica, estrategia , mediacion. actividad

Abstract

The present work aims to show the mediation in the learning of physics in higher secondary education as a learning strategy, 
which includes declarative, procedural and attitudinal knowledge, considering the solution of problems in optics and the design 
of optical devices. ; highlighting an appropriate methodology to generate critical and analytical thinking aimed at independen-
ce, through which the student recognizes their weaknesses and strengths, performing a meta-evaluation of their axiological 
characteristics to develop skills in the proper use of lenses and mirrors.
The academic tutor monitors the activities in the classroom, the methodology, the techniques and the strategies; considers the 
individual characteristics of the student to help achieve academic independence with the goal of learning; For this, he needs 
to make relevant decisions through internal dialogue and use critical, analytical and reflective thinking to be an intelligible and 
efficient person in his context.
Currently, the educational centers educate learners with ways to be good people, who insert themselves into society, "Integrally 
train students with knowledge of general culture, skills and values, with a critical, creative attitude, enterprising, supportive, 
tolerant and committed to the conservation of the environment, which allows them to solve real-life problems, enabling them 
to compete successfully in higher education and their social environment. "(UAEH, 2010).

keywords. technique, strategy, mediation. activity

Introduccion

La figura del maestro tutor  sobrepasa entonces el ámbito académico y se convierte en un mentor de la educación, un guía, un 
facilitador, un acompañante; así es como se entiende el trabajo del mediador.  
La mediación pedagógica debe ser la pauta para que el alumno tenga un desempeño de manera independiente, que le obligue 
a reflexionar y a analizar diversas alternativas de solución y así obtenga progresos de maduración  cognoscitiva en una zona 
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de desarrollo próximo como lo marca la teoría de Vygotsky: “mediante actividades significativas para promover el desarrollo 
individual y colectivo con el propósito de formar personas críticas y creativas que propicien las transformaciones que requiere 
nuestra sociedad” (Salas, 2001).
El objetivo de este trabajo es establecer una estrategia metodológica en la enseñanza de la física, a través de la mediación 
docente tutor , para obtener una adecuada comunicación en la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje.  
El maestro  tutor debe ser un facilitador en el andamiaje del conocimiento, para subsanar, una de las preocupaciones que ha 
mantenido ocupada a la ciencia desde diferentes disciplinas: sociales, educativas y humanas: el desarrollo humano; la perspecti-
va sociológica y antropológica arrojan datos de influencias culturales en los procesos educativos y socializadores,  donde se deja 
a un lado a las ciencias duras, como lo es el caso de la física, en especial la óptica, que solo es tomada como una asignatura más, 
sin considerar su importancia en la vida del estudiante, como lo es el simple hecho del  fenómeno de la visión, el uso de lentes 
y espejos que facilitan la vida cotidiana. 
La psicología cognitiva estudia los procesos internos que tienen lugar en el individuo, el cual es considerado como un “procesa-
dor” que construye las representaciones del mundo y de su propia conducta, describiendo procesos asociativos. 
En nuestra practica educativa, al planificar el contenido escolar, puede utilizar  el mapa cognitivo como  instrumento de análisis 
de conducta,  que  es una técnica mediante la cual se  enfocan actividades específicas; se trata de realizar un resumen esque-
mático de lo que se ha aprendido. Esta técnica da la oportunidad de exteriorizar conceptos, aprender significados, explicitar 
conocimientos, relacionar el aprendizaje adquirido recientemente con el que se poseía previamente, permitiendo así la com-
prensión de los significados y sus relaciones jerárquicas para resolver problemas a través del análisis reiterado de la información; 
es decir, aprender a aprender como acto mental a través de una serie de operaciones mentales con cierto nivel de complejidad, 
abstracción y eficacia.
Proceso de mediación de conocimiento declarativo
Los procesos de la  mediación docente tutor en la enseñanza de la óptica  en  la solución de problemas la física, adopta un 
proceso que incluye  aprendizaje: declarativo, procedimental, y actitudinal, que como lo marca (Tobón, 2010), donde los con-
tenidos declarativos estarán presentes en el temario de los planes y programas educativos, los procedimentales se refieren a la 
habilidades cognitivas a utilizar, lo referente a lo actitudinal es lo que se observa en las actitudes  esperadas del alumno.  
En relación a él caso que nos ocupa: la resolución de problemas de óptica, el contenido declarativo referente a la formación de 
imágenes en lentes y espejos, el presente diagrama-01 representa el seguimiento de pasos necesarios para resolver problemas, 
la mediación docente  se lleva a cabo durante todo el proceso. 
El conocimiento declarativo para este tipo de mediación cognitiva es muy amplio, ya que en cada problema de física hablamos 
de la aplicación  teórica en la parte práctica. Por ejemplo: en el tema de “Óptica en la construcción de imágenes en lentes y espe-
jos”, tenemos como contenidos declarativos: lentes, espejos, imágenes reales, virtuales, derechas, invertidas, cóncavo, convexo, 
convergente, divergente, foco, centro de curvatura, elementos de la lente,  entre otros. 
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Diagrama- 01: Representa el seguimiento de pasos para resolver ejercicios de física. Elaborado por: María Irma García Ordaz.  y 
cool. 
Podemos caminar al siguiente paso, en el cual el alumno aplica el conocimiento declarativo (diagrama-02) sobre  lentes y espejos 
adquirido, en la construcción de dispositivos ópticos, dando pauta ahora al aprendizaje  procedimental.

Diagrama-02: Representa el conocimiento declarativo para resolver ejercicios de física. Elaborado por: María Irma García Ordaz.y 
cool.
Pasos para la mediación del aprendizaje procedimental
El aprendizaje procedimental define cursos de acción para verificar procesos tanto físicos como de  aprendizaje en el diseño 
de dispositivos ópticos, mejorando por ende las estructuras mentales del alumno. Las etapas del proceso a realizar pueden 
identificarse en el presente diagrama-03 de flujo. 
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Diagrama-03: Representa el seguimiento de pasos para la elaboración de dispositivos ópticos, como parte del aprendizaje pro-
cedimental. Elaborado por: María Irma García Ordaz. Y col.
Como parte de la estrategia para la construcción de dispositivos ópticos es necesaria  la adecuada aplicación práctica de los con-
tenidos declarativos y del diseño de  instrumentos ópticos, por ejemplo, periscopios, telescopios, microscopios, caleidoscopios 
tridimensionales, entre otros, y como resultado, es posible verificar los niveles de logro de la competencia. 
Es importante considerar que la mediación se lleve a cabo durante todo el proceso, desde que se propone qué a través del uso 
de lentes y espejos se elabore un dispositivo óptico, hasta que el alumno presente su dispositivo para aplicarlo en su entorno.

Proceso de mediación de conocimiento valoral y actitudinal
Una vez aplicado el conocimiento declarativo, el docente puede observar  en el alumno, un aprendizaje del conocimiento valoral 
y actitudinal,  el cual establece en el alumno, una actitud crítica, analítica y reflexiva mediante un claro juicio de su propio apren-
dizaje, tal como se dice propiamente: la modificación de la conducta nos declara un aprendizaje,  lo importante del proceso 
de la mediación cognitiva es que ahora el alumno es su propio juez, con una capacidad de decisión acerca del uso adecuado y 
correcto de lentes y espejos. 
El mediador debe proponer actividades escolares extracurriculares que traspasen las fronteras del aula, para llegar a todos los es-
tilos de aprendizaje y poder mitigar los problemas y lagunas del sistema educativo, fortaleciendo a las comunidades vulnerables 
por la falta de servicios idóneos en las escuelas, atendiendo en forma oportuna a los alumnos en el marco de la biodiversidad sin 
menospreciar la idiosincrasia. La mediación docente implica cumplir con un currículo y en paralelo definir la intención educativa 
en el diseño instruccional. 

Conclusión  
Se puede concluir que cuando se   utiliza una estrategia metodológica en la enseñanza de la física, a través de la mediación 
docente tutor, permite tanto al facilitador  como al alumno tener esos puentes en el andamiaje del conocimiento, para que exista 
una comunicación asertiva, entre los actores del proceso enseñanza aprendizaje. 
De tal forma que esto nos lleve a una evaluación autentica del conocimiento en sus contenidos declarativo, procedimental y 
actitudinal, y dar cumplimiento a nuestro objetivo de la estrategia metodológica. 
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Resumen

El presente trabajo, pretende ser un breve acercamiento a los retos que significa la equidad, la equidad educativa y, a su vez, la forma-
ción de tutores, en un contexto como el que guarda América Latina y particularmente México; considerando que, de por si la revisión 
analítica y crítica de estos temas, conlleva a reconocer no solo su complejidad, sino incluso la de los actores inmersos en ella. 
La formación de tutores, se enmarca en el reconocimiento de la importancia que ha cobrado la tutoría en el contexto educativo 
nacional de la educación superior; siendo hoy en día, una de las estrategias de apoyo a la que se le ha impreso una cantidad 
importante de apuestas, objetivos y propósitos, situación equiparable al tema de la equidad. 
En vista de este panorama, se insiste en que no es suficiente el tratamiento de la formación de tutores y su revisión bajo la pers-
pectiva de la equidad educativa; en su lugar, se enfatiza en la importancia de mantener una mirada analítica sobre las propuestas, 
a generar análisis y discusiones en torno a los retos que actualmente enfrentan cada uno de los temas por sí mismos y, a su vez, 
en conjunto.

Introducción

Los apuntes que aquí se presentan, son un escueto acercamiento a los retos que enfrenta la formación de tutores ante a la 
demanda por la equidad educativa. Nuestra disertación se sitúa en el reconocimiento de que, si bien la equidad educativa es 
portadora de un sentido controvertido, esta ha de ser reconocida como un derecho de todo individuo y por tanto, de alumnos y 
maestros; de ellos, es necesario señalar que en el escenario de cada nivel educativo y espacio institucional, ambos actores viven 
un encuentro cotidiano mediado por la condición que cada uno guarda en relación con la equidad o inequidad en la que sus 
vidas han transcurrido y en las que podrían mantener en la actualidad. 
Así mismo, consideramos que la formación de tutores se ve interpelada a la revisión analítica y crítica de los enfoques en que se 
ha sostenido u orientado, de los propósitos que postula y, de los contenidos con los que se ha alimentado; es decir, la formación 
de tutores orientada a la promoción de una práctica tutorial, desde y para la equidad educativa, requiere posicionarse y desenvol-
verse en el marco de la complejidad que envuelve a la sociedad en su conjunto y a la práctica educativa en lo particular, para que 
desde ahí, construya y reconstruya la identidad, el rol del tutor, las herramientas para su trabajo y, sobre todo, el reconocimiento 
como actores diversos y plurales, de aquellos a los que se persigue acompañar.
En el caso de la educación superior, hoy en día en la mayoría de las de las universidades públicas de México la práctica de la 
tutoría, en mayor o menor medida, ha sido institucionalizada, hecho a partir del cual, emergen criterios, ya sean de naturaleza 
académica o bien administrativa, que la han venido regulando; por otra parte, han sido ellas las que han debido hacer frente a 
la construcción y operación de estrategias de formación para dar certeza, por una parte, de que los propósitos que persiguen se 
logren y, por otra, que quienes la van a realizar la lleven a cabo de manera satisfactoria. 
Realizar la formación de tutores en el marco de la equidad educativa supone, desde nuestra perspectiva, un llamado insoslayable 
por incursionar en la indagación de aquellos puntos de referencia que dan sentido a la comprensión de la expresión que asume, 
cuando se le considera desde marcos específicos en los que cada actor se encuentra y desde los cuales, sea posible la identifi-
cación de aquello que es necesario transformar para cada cual.

Desarrollo

Con relación a la equidad y equidad en la educación
Las condiciones de desigualdad y exclusión que América Latina registra, cuando menos en las tres últimas décadas, engen-
draron, tal como refiere Aponte-Hernández (2008), el inaplazable reconocimiento de sus efectos y consecuencias, hasta llevar 
posteriormente a la construcción y aplicación, con diferentes matices y resultados, de lo que se ha denominado genéricamente 
“políticas de equidad e inclusión”; mismas que han sido encabezadas, prioritariamente, por los gobiernos  de los diferentes países 
y apoyadas, por diversos organismos e instancias involucradas en la política social y económica.
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La desigualdad económica, que se manifiesta a nivel mundial, ha sido determinante en la capacidad de los pobladores al acceso 
a los bienes de consumo y condiciones de bienestar personal; en cuanto a su reflejo en el sector educativo, su expresión tiene 
como ejemplo la imposibilidad de garantizar, a la población en su conjunto y en prácticamente todos niveles educativos, las 
condiciones que les permita el ingreso, la permanencia y el egreso. En nuestro país, la población total entre 18 y 19 años (con-
siderando que sea un estándar de edad en la que ingresan a la educación superior) a mitad del año 2017 fue de 8,183,938, de los 
cuales 4,446,402 eran hombres y 4,337,536 mujeres (Consejo Nacional de Población [CONAPO],2018); de las cantidades referidas, 
únicamente 1,061,896 se encontraban matrículados en alguna institución de Educación Superior, cifra que, desglosada por sexo, 
se traduce en 502,185 hombres y 559,711 mujeres (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
[ANUIES] ,2018). A partir de las cifras anteriores, se entendería que 7,722,042 personas de 18 a 19 años, no se encuentran matrícu-
lados en alguna institución de educación superior; es decir 3,944,217 hombres y 3,777,825 mujeres, no tienen la posibilidad de 
iniciar una vida universitaria.
Ahora bien, en el caso específico de la educación superior en México, la equidad ha sido tema en Universidades Públicas, Depen-
dencias Gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública (Cfr. Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017) Organismos 
como ANUIES (Cfr. Romo, A., 2011), entre otros; su abordaje, dio pie a la formulación de políticas, acuerdos y programas. 
La región de América Latina y el Caribe (ALyC) exhibe los índices más bajos de distribución del ingreso, en comparación con otras 
partes del mundo y también, impera uno de los más altos niveles de injusticia social, si consideramos la distribución de la renta 
como un elemento central de la justicia social. La continuidad de la pobreza por la concentración extrema de la riqueza en unos 
grupos, unido a la baja participación laboral (desempleo y subempleo) en un gran número de países, representa uno de los retos 
no superados para la región. Frente al desafío de la desigualdad, no basta crecer económicamente a un ritmo más elevado, es 
preciso crecer hacia un horizonte de mayor equidad social (Aponte-Hernández, 2008:117). 
Continuado con la recuperación de la interpretación que construye Aponte-Hernández (2008), ahora nos interesa referirnos a los 
elementos que atraviesan la demarcación de la equidad y cuyo resultado es un gran abanico de visiones: 
“[...] supone términos de referencia que tienen que ver con las expectativas y metas de las sociedades en relación con lo que no 
es aceptable, pero es necesario hacer, a lo posible, deseable, impostergable, más aun, a un estado emancipatorio de bienestar 
alcanzable para la ciudadanía” (p.115)
Óptica(s) a la(s) que, en mayor o menor medida, se han incorporado distintas producciones como: diagnósticos, análisis, re-
comendaciones, etc., producidos por diferentes Organismos Internacionales; elaboraciones que, en la mayoría de los países 
de América Latina, han sido base de la formulación de propuestas, programas y políticas, de diferente tono e impulso y cuyo 
propósito fundamental ha sido lograr la inclusión de bastos grupos vulnerables: mujeres, migrantes, personas en condición de 
pobreza y pobreza extrema, habitantes de zonas rurales, indígenas, etc. 
De acuerdo a lo antes señalado, nos parece necesario no omitir que, desde nuestra perspectiva, es necesario mantener una 
vigilancia teórica sobre los significados que se da a la equidad para prevenir así, su incorporación a las diferentes propuestas y 
estrategias con las que se pretende ser atendida; la equidad no es portadora por sí misma de un significado particular, en todo 
caso, queda abierta la posibilidad de su construcción.

En relación a la formación de tutores
En el contexto educativo nacional, actualmente es fácilmente constatable la importancia que ha cobrado la tutoría como una estrate-
gia de apoyo e impulso a la vida académica y personal del alumnado; el proceso de institucionalización que ha seguido, de ninguna 
manera se percibe como homogéneo, es por ello que el conocimiento e interpretación de su incorporación a la dinámica educativa, 
requiere tomar en cuenta los contextos y condiciones históricas por las que ha transitado (Cfr. Rodríguez, L., 2010). 
Por otra parte, desde sus inicios el ejercicio de la tutoría demostró que dicha práctica requería ser soportada en un conocimiento 
sobre la misma, es decir, ofrecer a quien la ejerce propuestas para iniciar un proceso de formación para un nuevo rol docente; de 
este modo, hoy en día en los diferente niveles y centros educativos, es común que exista algún programa, estrategias o espacio 
dedicado a la formación de tutores. Sin embargo, su proliferación igualmente nos interpela, tanto a mantener una mirada analíti-
ca sobre la pertinencia de las propuestas, como a discutir y analizar los retos que en la actualidad enfrenta la tutoría en lo general 
y la formación de tutores en lo particular (Cfr. Rodríguez, L., 2018). En este orden de ideas, cabe agregar que la producción teórica 
en torno a la formación en y para la tutoría, así como la experiencia ganada en el terreno de la práctica, colocaron a este ámbito 
como una temática emergente en el Estado del Conocimiento (Cfr. Ducoing W. y Fortoul, B. ,2012) en el cual se dio cuenta de su 
conformación como objeto de estudio e investigación.
Ahora bien, si se considera que la formación es un ámbito en permanente contrastación teórica, tanto como en su forma de 
acción educativa, habremos de considerar que la formación de tutores, desde una determinada perspectiva de equidad edu-
cativa, conlleva necesariamente, la construcción de lo que tal articulación supone; toda vez que en ello, habrá de ponderarse la 
existencia de formas de implicación que se generan, tanto para aquellos que formulan una propuesta de formación, como para 
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los que participen en ella. Desde la óptica anterior, nos pronunciamos en contra de la lección indistinta de temáticas, considera-
das por otros, como las necesarias y/o pertinentes de ser asumidas en la acción de tutoría; en su lugar, nos adherimos a visiones 
que sostienen que toda acción de formación adquiere valor cuando es analizada y discutida, en lugar de ser abordada como una 
cuestión genérica y ajena a la experiencia personal. De este modo, enfatizamos en nuestra inclinación por que la formación del 
docente-tutor reconozca y asuma como principio pedagógico, la acción reflexiva del maestro; de modo que su reconocimiento 
y expresión, conlleve a la apropiación de su rol más allá de visiones que privilegian lo operativo o procedimental.    
El abordaje de la temática y el ejercicio de estrategias de inclusión, son dos vías de oportunidad para la puesta en práctica de la 
tutoría, sin embargo el tutor no es por sí solo el único actor interpelado para realizar una tarea dirigida al impulso de la inclusión. 
En la actualidad, es común que cada institución cuente con programas, protocolos y, estrategias específicas a través de los cuales 
se busca incidir o dar cabida al tratamiento de la inclusión, su existencia no es condición suficiente para que, tanto alumnos 
como profesores, las conozcan de manera suficiente y a su vez las utilicen; en este sentido, de todas las opciones existentes, el 
tutor ha de tener un conocimiento suficiente para, por una parte compartirlas con los alumnos, y por otra, promover con éstas 
su utilización.
Cabe apuntar que la acción tutorial en el renglón de la inclusión, alude a prestar un determinado acompañamiento con base en 
el reconocimiento a la diversidad que caracteriza a la población escolar y en la cual, se encuentran involucradas condiciones de 
diversa índole que limitan a las personas para contar con los medios y condiciones que requiere para un estado de satisfacción 
personal y educativo. 
Ahora bien, sobre lo antes referido cabe apuntar que, si bien los maestros son identificados como actores principales no solo de 
llevar a la práctica la tutoría, sino también de procurar que se logren sus propósitos, el tutor no se conforma por un postulado 
institucional que le fija una determinada labor. En nuestra opinión, esta figura académica se constituye por y gracias a una toma 
de decisión de asumir el rol; es decir, como parte de su práctica docente en la cual elige realizar una intervención (grupal y/o in-
dividual), y al hacerlo, implica un giro tanto de su práctica como de sus relaciones con la enseñanza y  el aprendizaje (Fernández 
y Barbagallo, 2017), lo que además y por otra parte, dependerá de que el alumno, con el que se pretende establecer una relación 
de acompañamiento, emprenda su propia comprensión de lo que ello significa y en consecuencia, asuma de manera consiente 
su nuevo rol frente al conocimiento y el aprendizaje.

A manera de cierre

A través del breve acercamiento a la posible, a la vez que compleja, articulación entre la formación de tutores y la tendencia 
de la equidad educativa, consideramos haber construido algunos puntos, tanto de partida como de retorno, con la pretensión 
de abonar a mantener y direccionar el ejercicio, siempre necesario y enriquecedor, de revisión y reflexión analítica de la acción 
tutora. Por lo anterior, resulta necesario insistir que la equidad no es portadora, por sí misma, de un significado particular; en su 
lugar, se impone la construcción de la demarcación de sus posibles horizontes, alcances y limites, más aún cuando se pretende, 
a través de ella, alimentar la tarea de tutoría y la propia formación de los tutores.
En la perspectiva de considerar la formación y la formación de tutores de la enseñanza superior, como una tarea caracterizada 
por la amplitud  y complejidad de perspectivas teóricas y de acción; el docente, es el único al que le corresponde plantearse 
lo que sabe o no sobre la temática de tutoría, ya que de tal reconocimiento es posible que devenga un posible cambio sobre 
este tema y su práctica. En otras palabras, el docente debe emprender una confrontación sobre sus saberes y competencias 
que le permita el reconocimiento sobre ¿qué es lo que quiere hacer?, ¿para qué lo hace?, ¿cómo lo realiza?, etc.; planteamiento 
a través del cual reiteramos, que la formación de tutores no se logra con y a través de propuestas preestablecidas, en su lugar, la 
entendemos como aquella voluntad personal del implicado por conformar su propio proyecto formativo, el cual lo llevará, en 
todo caso, a la formación permanente a través de la elección cotidiana de formas y/o propuestas de capacitación (Ferry, 2008).
Como apuntamos a lo largo de nuestra exposición, en el apartado anterior, la equidad educativa puede asumir diferentes 
connotaciones, alcances y propósitos, además de provenir de múltiples problemáticas en las que, en mayor o menor intensi-
dad, diferentes sectores de la población han enfrentado alguna de las expresiones de la inequidad (laboral, educativa, social, 
económica, etc.); creemos que la equidad, como su contraparte, se experimenta de forma unipersonal, aún y cuando muchos 
otros se encuentren en una situación semejante. 
Todo profesor tutor tiene la oportunidad única de ser coparticipe del proceso formativo del o los alumnos, en el sentido más 
amplio de lo que esto involucra; es decir, desde una perspectiva de la formación integral de los alumnos, finalmente en un pro-
ceso de tutoría se encuentran implicados la generación de distintos tipos de lazos y procesos entre tutor y alumno, a través de 
los cuales es posible decir que se supera y trasciende las acciones de la enseñanza y el aprendizaje que se busca desarrollar en 
el aula- En este sentido, es posible señalar la existencia de oportunidades que brinda la relación tutora para compartir, revisar, 
analizar, estudiar, etc., una gran variedad de temas como lo es el de la equidad y con ello, promover su aplicación como un valor 
entre los individuos. 
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Resumen

La presente  investigación tiene como objeto de estudio, analizar  las funciones del Tutor, para innovar y optimizar acciones 
tutoriales en la Facultad de Administración, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; considerando que la tutoría 
universitaria es una actividad esencial en la función del docente, de tal manera que en la primera parte se conceptualiza el origen 
y desarrollo de la tutoría describiendo el contexto actual;  en la segunda parte, se plantea el Modelo Universitario Minerva (MUM) 
y las acciones de la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU); en la tercera parte se describe la exploración de la inves-
tigación iniciando con definiciones de variables al construir el instrumento de la encuesta realizada, se clasifican los datos y en 
la cuarta arte, se establece un programa de actividades orientados al estudiante, la institución y la familia; además, debe formar 
ciudadanos, emprendedores, productivos y proactivos por lo que debe tener un acompañamiento tutorial significativo; por 
tanto, es necesario que el tutor sea comprometido consigo mismo y con los estudiantes. El objetivo de este trabajo es proponer 
la función del tutor para regular y optimizar la práctica tutorial de los docentes en la ejecución deseables del proceso tutorial. 

Palabras Claves: Optimizar, función del Tutor, innovar, prácticas tutorial 

Introducción

De acuerdo a la constante evolución tecnológica y la dinámica de la información para obtener conocimientos, habilidades y 
aptitudes, en la educación universitaria, es importante  enfrentar desafíos surgidos de diversas necesidades, tales como innovar 
las prácticas educativas y optimizar la función del Tutor.
Este trabajo tiene como objetivo, proponer la función del tutor para regular y optimizar la práctica tutorial de los docente esta-
bleciendo diferentes competencias en la ejecución deseables del proceso tutorial, considerando que la tutoría universitaria es 
una actividad esencial en la docencia de la Facultad de Administración; es importante considerar que la BUAP, creó un Sistema 
de Tutores para la Formación Integral (SITFI) con el fin de participar en el currículo transversal del programa MUM, así como las 
acciones de la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU); Sin embargo de acuerdo a este sistema se describe la explo-
ración de la investigación iniciando con definiciones de conceptos, para establecer la metodología utilizada es una encuesta 
sobre el Diagnóstico del Servicio de Tutorías 2018 de la Facultad de Administración, Coordinación de Tutorías del  Proyecto de 
Investigación Optimización de Cadenas de Valor aplica a través de Google Drive un lugar en donde accedes a todos tus archivos, 
incluidos los documentos de Google Docs y los archivos locales que Utiliza Google Drive para guardar todo tipo de archivos 
al igual que documentos, presentaciones, música, fotos y vídeos también existe una opción de formularios que nos permite 
planificar y enviar encuestas a través de la aplicación.
Posteriormente se utilizó un solo formulario dentro de la plataforma subiendo y corrigiendo las preguntas que se harían a los 
encuestados de dicha facultad separando por secciones la encuesta, después de terminar el grupo de investigación “Optimi-
zación de Cadenas de Valor” (OCV) decidió que las encuestas se aplicarían por separado a las licenciaturas de la Facultad de 
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Administración por lo que se tuvieron que hacer 8 plataformas para las siguientes licenciaturas: Gastronomía, Administración de 
Empresas a distancia, Administración de Empresa Semi-Escolarizada, Negocios internacionales, Turismo, Comercio internacional, 
Administración pública y Administración de empresas escolarizado. Al estar la encuesta en plataforma, los diferentes Link de cada 
licenciatura se enviaron a Facebook para que los estudiantes de la Facultad respondieran

.Sin embargo, a partir de la encuesta realizada esta investigación se contemplan un análisis crítico en las funciones del tutor, por 
lo que se plantea cuál sería la función del tutor para que deje de ser un tutor administrativo o un tutor de simulación y pase a ser 
una tutoría integral, pero hasta qué punto la institución actuaría.
A lo largo de la historia, personalidades como Confucio, Sócrates, Platón, Quintiliano, Bell y Lancaster, han utilizado la tutoría 
como estrategia para guiar a sus alumnos. Para Rodríguez (2004) el origen de la tutoría universitaria lo distingue en tres modelos: 
1. Le denomina académico.- se centra en el dominio académico
2. Le denomina desarrollo personal.-Presta mayor atención al bienestar y desarrollo personal de los estudiantes, en este modelo 
las funciones de los tutores incluyen la orientación académica como profesional y personal.
3. Se caracteriza como el desarrollo profesional, en la cual las actividades tutórales  tienen como objetivo apoyar a los estudiantes 
para que se capaciten en la profesión y se ajusten a las necesidades del mercado laboral.
Este contexto implica que con la realidad actual las universidades deben mostrarse abiertas al entorno, a la gestión, transforma-
ción e innovación del conocimiento, así como el trabajo en redes, colaborativo y multi transdisciplinaria, características esencia-
les del conocimiento (De la Cruz Flores, 2011). Sin embargo, desde hace más de una década en México la tutoría es importante 
en educación superior con el fin de concluir los estudios universitarios. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES),  propone recomendaciones a partir de reflexiones que se realizaron en la conferencia mundial 
llevada a cabo en París en el año de 1998, como la necesidad de formar nuevas personas ante una sociedad  compleja.
En México, la implantación de programas de tutorías en el nivel superior atiende la necesidad de potenciar la formación integral 
de los estudiantes y uno de los principales retos consiste en lograr un desempeño académico favorable para culminar satisfac-
toriamente en los plazos previstos Romo (2011).
De acuerdo a lo anterior la presente  investigación tiene como objeto de estudio, analizar  las funciones del Tutor, para innovar 
y optimizar acciones tutoriales en la Facultad de Administración, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; conside-
rando que la tutoría universitaria es una actividad esencial en la función del docente, de tal manera que se conceptualiza el 
origen y desarrollo de la tutoría describiendo el contexto actual; y según   Rodríguez (2004) el origen de la tutoría universitaria se 
encuentra en la propia concepción de la universidad, las funciones de la universidad se centran en el desarrollo académico de 
los estudiantes pero con mayor atención al bienestar y al desarrollo personal de los estudiantes.
Si bien, permiten referir el valor de las costumbres y tradiciones universitarias insertas en una cultura y contexto particular, las 
cuales tienden a modular los objetivos y organización de la tutoría. Al confrontar con la realidad actual, puedo darme cuenta, de 
que cualquier cambio implica transformaciones en las estructuras y dinámicas de las universidades, las cuales deben mostrarse 
abiertas al entorno, a la gestión, transformación e innovación de conocimiento, así como al trabajo en redes, trabajo colaborativo 
y de naturaleza multi y transdisciplinaria, con características esenciales de la sociedad del conocimiento.
El sistema de tutorías tiene como propósito el aseguramiento de la calidad formativa de los estudiantes de la Facultad de 
Administración. Su implementación normativa en la Facultad,  destaca estrategia de apoyo integral al estudiante universitario.
Pata hablar del Sistema de Tutorías en la BUAP, se tomó como referencia el documento Programas Institucionales de Tutoría para 
su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior. En dicho documento se plasman los criterios y 
requerimientos institucionales necesarios para su implementación; así, como las condiciones curriculares que deberán tomarse 
en cuenta para conseguir un seguimiento académico adecuado en su funcionamiento. 
Además de asignar un Tutor por grupo completo para los alumnos de nuevo ingreso, se propone que en cada ciclo escolar 
haya cambio de Tutores, es importante señalar que la asignación de un Tutor a un grupo completo, por el tiempo que duren sus 
estudios, no implica necesariamente que el Tutor sea la misma persona a lo largo de los años que el alumno permanezca en la 
Unidad Académica.

De acuerdo al Modelo Universitario Minerva la tutoría se clasifica en:

Tutor Guía 
Son todos los tutores que realizan la actividad como hasta hoy en las Unidades Académicas. Integra los cuerpos de orientación 
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007).
Tutor Generador de Escenarios de Desarrollo
Es el tutor que a la par con las autoridades e integrantes del nodo operativo crean, fomentan y propician escenarios de desarrollo para 
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la formación integral del estudiante en los cuales el tutorado adquiere valores (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007).
Tutor Asesor
Es el tutor experto en alguna asignatura que apoya al estudiante en riesgo académico en la materia de su especialidad (Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007).
Tutoría Individual
Acorde a lo manifestado por los docentes acreditados como tutores académicos, es necesario el continuar trabajando la aten-
ción personalizada. En esta modalidad tutor y tutorado definen un programa de actividades, referentes a las temáticas de interés 
para los estudiantes identificados como casos particulares para llevar la tutoría individualizada en el grupo (ANUIES, 1998).
Tutoría Grupal
Se pretende establecer la tutoría como su nombre lo indica a un grupo de estudiantes en dos vertientes, como se indica en el 
programa institucional de tutoría académica: al inicio del ciclo escolar de que se trate cuyo propósito fundamental será detectar 
las problemáticas que requieran atención personalizada, y por otro lado, deberá programar en forma grupal una serie de activi-
dades enfocadas al desarrollo de habilidades intelectuales, de capacitación, y las que de manera coordinada se determinen por 
las partes involucradas (ANUIES, 1998).
Tutor Investigador en Tutorías
Es el tutor que realiza investigación tutoral y educativa que permite la evaluación constante de la operación del Sistema de Tuto-
rías para la Formación Integral (Sistema de Tutorías para la Formación Integral), y permite su retroalimentación y la de los planes y 
programas de estudio; así como el seguimiento del rendimiento escolar de los tutorados (Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2007). Actualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con la Dirección de Acompañamiento (DAU) 
y su misión es brindar un acompañamiento institucional a los universitarios, orientándolos hacia su titulación y apoyado con el 
sistema de tutores, mentores y lobomentores centrados en el desarrollo integral de los estudiantes, para esto se han generados 
programas como bienestar físico, bienestar emocional lobos en movimientos y menús saludables. Ante estos programas el 
mentor y lobomentor son los que mayor contribuyen mientras que la participación del tutor se vuelve totalmente administrativo 
con el uso de las TICs llenando formatos con datos de los tutorados. 
De acuerdo a lo anterior se describe la exploración de la investigación iniciando con definiciones de variables al construir el 
instrumento de la encuesta realizada, se clasifican los datos, se establece un programa de actividades orientados al estudiante, 
la institución y la familia; además, debe formar ciudadanos, emprendedores, productivos y proactivos por lo que debe tener 
un acompañamiento tutorial significativo; por tanto, es necesario que el tutor sea comprometido consigo mismo y con los 
estudiantes. El objetivo de este trabajo es optimizar la práctica tutorial de los docentes.
Esta investigación se está llevando a cabo de manera exploratoria que  permite conocer el contexto a partir de la obtención de 
información de datos primarios y secundarios  que se describen en la definición de las variables en la construcción del instru-
mento, y la clasificación de los datos. La presentación de los datos obtenidos de las variables y la formulación del análisis de los 
resultados, estableciendo límites y perspectivas de trabajo para investigaciones subsecuentes.
Finalmente la reformulación de la optimización de la función del Tutor, en nuestra Facultad de Administración. Tiene necesidad 
de establecer un programa de actividades con el fin de que sea creativa, orientado a los estudiantes, y que el centro sea, el 
estudiante, la institución y la familia; además, debe formar ciudadanos, emprendedores, productivos.
La metodología utilizada es una encuesta sobre el Diagnóstico del Servicio de Tutorías 2018 de la Facultad de Administración, 
Coordinación de Tutorías del  Proyecto de Investigación Optimización de Cadenas de Valor que se realizó a través de Google 
Drive un lugar en donde accedes a todos tus archivos, incluidos los documentos de Google Docs y los archivos locales que Utiliza 
Google Drive para guardar todo tipo de archivos al igual que documentos, presentaciones, música, fotos y vídeos también existe 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Licenciaturas Total de encuestas  contestadas

Gastronomía: 20

Administración de empresas modalidad distancia 0

Administración de empresas modalidad semiescolarizada 35

Negocios internacionales 15

Turismo 25

Comercio Internacional 19

Administración Pública 3

Administración de Empresas escolarizado 89
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una opción de formularios que nos permite planificar y enviar encuestas a través de la aplicación.
Posteriormente se utilizó un solo formulario dentro de la plataforma subiendo y corrigiendo las preguntas que se harían a los 
encuestados de dicha facultad separando por secciones la encuesta, después de terminar el grupo de investigación “Optimi-
zación de Cadenas de Valor” (OCV) decidió que las encuestas se aplicarían por separado a las licenciaturas de la Facultad de 
Administración por lo que se tuvieron que hacer 8 plataformas para las siguientes licenciaturas: Gastronomía, Administración de 
Empresas a distancia, Administración de Empresa Semi-Escolarizada, Negocios internacionales, Turismo, Comercio internacional, 
Administración pública y Administración de empresas escolarizado. Al estar la encuesta en plataforma, los diferentes Link de 
cada licenciatura se enviaron a Facebook para que los estudiantes de la Facultad respondieran.
Otra de las ventajas de este formulario es que permite ir monitoreando los resultados de las encuestas y gráficas con porcentajes, 
tanto, individualmente como en conjunto, mostrando un total de números de cuestionarios contestados en el siguiente Tabla 2:
De acuerdo a los datos presentados en la tabla 2l total de encuestas contestadas por los alumnos de la Facultad de Adminis-
tración es de 246.
El diagnóstico del proceso de Tutoría en la Facultad de Administración utilizado es el instrumento de medición (Encuesta) que 
se aplicó  del 25 de Junio al 8 de Julio del año 2018; considerando La población estudiantil es de 6832, tomando en cuenta una 
muestra de 246 encuestas contestadas por estudiantes de la Facultad de Administración, las cuales 173 son de la modalidad 
Escolarizada que representa el 70%, y la modalidad Semiescolarizada representa el 30% restante con una participación de 73 
encuestas contestadas; cabe mencionar que el 66% del total de los encuestados es del género femenino y 34% del  género 
masculino.
Esta encuesta fue aplicada de manera digital obteniendo 246 participaciones de los alumnos activos dentro de la Facultad de 

Administración, en sus diferentes modalidades de estudio y en las licenciaturas que ofrece, donde los resultados obtenidos son 
los siguientes:

Gráfica 1 
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A continuación podemos ver una relevante diferencia de porcentajes donde la gran mayoría de los tutorados tienen escasa 
información referente a permisos de ausentismo durante el proceso académico.

Según el resultado de las encuestas podemos constatarnos que el 76% tienen un tutor  de su misma licenciatura.

En la siguiente demostración gráfica somos testigos de una inclinación mayoritaria de estudiantes que conocen la función del tutor.
En la siguiente gráfica nos percatamos de un desconocimiento de los programas e instancias al apoyo al estudiante.
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Los estudiantes en activo de las diferentes modalidades de la facultad muestran con una apretada ventaja el conocimiento de 
las formas de titulación existentes.

A continuación vemos una desigualdad importante inclinándose a la desinformación al tutorado acerca de los periodos cor-
respondientes a servicio social y prácticas profesionales.

Los estudiantes en activo de las diferentes modalidades de la facultad muestran con una apretada ventaja el conocimiento de 
las formas de titulación existentes.
Por increíble el resultado casi el total del universo estudiado desconoce la identidad de su tutor asignado.
De acuerdo a lo anterior la función del tutor debe ser
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Conclusión o propuestas

Según Mora (1998), “subraya que desde la tutoría, el profesor puede orientar o ayudar al alumno desde su situación y cualifi-
cación propia de profesor con una acción que realiza además y en paralelo a su propia acción como docente” 
De acuerdo a lo anterior se retoma la educación en valores, más humana, incluyente, igualitaria y equitativa; a partir de esto, 
surge la propuesta de tutorías en educación superior a través de tutores docentes que brindan apoyo a los estudiantes en el 
transcurso de la vida escolar con una formación integral que permita reducir  los índices de rezago y deserción escolar debido 
a que la Facultad de Administración tiene la necesidad de formar emprendedores productivos y proactivos en un ambiente  
socioformativo.
Para fines didácticos y de comprensión (ver tabla 1), consideramos conveniente dividir las competencias docentes para la acción 
tutorial en tres rubros: competencias formativas, socializadoras e interpersonales (De la Cruz, 2007). Citado por Romo López Ale-
jandra. “La TUTORÏA una estrategia innovadora en el marco de los programas de atención a estudiantes.”, México D.F.. Asociacion 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Dirección de Medios Editoriales, 2011, p. 123

Tabla No.1 COMPETENCIAS Tutoriales

Competencias formativas-socializadoras Competencias interpersonales

Formación Profesional: desarrollar la capacidad de los estudiantes 
para soluciona problemas del contexto de la práctica

Comportamiento ético: Favorecer la autonomía y libertad 
de los estudiantes

Docencia: guiar el proceso formativo de los estudiantes a fin de 
que logren una visión amplia del campo de conocimiento así 
como su relación con otros campos disciplinares

Clima de interacción: propiciar la comunicación, confi-
anza y empatía con los estudiantes

Consejería académica_ asesorar a los estudiantes en los aspectos 
académico-administrativo del programa-

Profesionalismo: mostrar compromiso y responsabilidad 
con la formación de los estudiantes

Socialización: integrar a los estudiantes a la comunidad profesion-
al y laboral

Auspicio académico: favorecer que los estudiantes obtengan los 
recursos (humanos, materiales, infraestructura y  financiero)

Apoyo psicosocial: respaldar a los estudiantes para que tengan 
las condiciones sociales, culturales y emocionales indispensables 
para la obtención de sus metas
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La acción tutorial institucional cuando se tiene un apoyo de acompañamiento muy cercano con el estudiante es lógico que va a 
mejorar siempre y cuando se tenga una acción tutorial integral en el estudiante, los estudiantes deben tener una orientación, la 
acción orientadora debe ser obligatoria en los primeros semestres que le permiten conocerse los tutores y tutorados pero debe 
ser continúa.Por lo tanto debe se debe tener una infraestrura adecuada para dar esta atención de necesidades del estudiante, 
por lo que no es sencillo ya que el modelo actual está situado en profesores de tiempo completo y de aquellos docentes que 
tiene hora clase por asignatura.
La tutoría debe de verse para que el estudiante sea apoyado en potenciar y prevenir sus habilidades, el conocer la importancia 
de la tutoría.

Bibliografía

• Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa. México,     Trillas.
• Chávez U. (1988) Las Competencias en la Educación para el trabajo. Seminario sobre Formación Profesional y Empleo. México 

D.F
• Díaz Barriga, F. Hernández G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación comunicativa. 2 

ed. México, McGraw-Hill.
• ANUIES (2000). Programas Institucionales de Tutorías, Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en 

las Instituciones de Educación Superior, México, ANUIES.
• Cano González, Rufino (2009). Tutoría universitaria y aprendizaje por competencias. ¿Cómo lograrlo? REIFOP, 12 (1), 181-204. 

(Enlace web: http://www.aufop.com/ - Consultada en fecha (19-02-16)
• Tobon,Sergio y Garcia Fraile(2008). Enfoque socioformativo
• Sistema de Tutorías para la formación Integral (SITFI),1917
• .Dela cruz flores Gabriela  (2011) ”Tutoría en Educación Superior :una revisión Analítica de la literatura”, Revista de la educación 

superior, enero, división de estudios de Post grados, Facultad de medicina UNAM
• Rodríguez, M. (2004). La Teoría del Aprendizaje Significativo. Centro de Educación a Distancia. España. [Artículo en línea]. Dis-

ponible en: http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf.
• (De la Cruz Flores, 2011). Revista de la educación superior, enero 2011, división de estudios de Post grados, Facultad de medicina 

UNAM. Dela cruz flores Gabriela ”Tutoría en Educación Superior:una revisión Analítica de la literatura”
• http://www.tutoría.unam.mx/sites/default/files/02_AO_Tutoría.pdf
• La Incorporacion de los Programas de Tutoría en las Instituciones de Educación Superior
• http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro164.pdf
• tutoría y mediación
• http://132.248.192.241/~editorial/wp-content/uploads/2018/05/tutoría-y-mediacion-i.pdf
• LA TUTORÍA Una estrategia innovadora en el marco de los programas de atención a estudiantes
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/dau/conocenos 
Mora (1998),
Romo (2011).



713

Percepción docente sobre acciones concretas con perspectiva de género para la 
acción tutorial en CARAO-UASLP

Eje temático: La tutoría en el marco de la equidad educativa
Nivel del sistema escolar:  Licenciatura
Nombre(s) del(los) autor(es) y Correo(s) electrónico(s):
Martínez Cerda  Ma. De Lourdes  lourmar@uaslp.mx
Arroyo Jiménez Gladys   gladysarr@gmail.com
Arzate Salgado Nancy Aideé  a2_nancy@hotmail.com 
Institución, Facultad / Departamento / Dependencia / Área a la que pertenece(n): Coordinación Académica Región Altiplano 
Oeste , Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Profesora Investigadora de Tiempo Completo. Tecnológico de Costa Rica Fac-
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Resumen
 
Siendo la educación una plataforma para la transformación y el cambio social, y entendiendo el compromiso de responsabilidad 
social que tienen las universidades, la perspectiva de género se constituye como un tema prioritario que necesita y debe ser 
abordado en todo sus quehaceres. La acción tutorial no es la excepción y de hecho podría representar el espacio donde se 
pueda incidir de manera directa gracias a las características que conlleva de intervención focalizada y personalizada, donde 
además la introducción de la perspectiva de género pudiera incidir directamente en mayores  logros de los objetivos de la 
tutoría. El presente trabajo pretende promover la  reflexión sobre la propuesta para la implementación de acciones concretas 
con perspectiva de género y la percepción del personal docente como proceso de sensibilización para la acción tutorial en la 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Introducción

Parece que a pesar de las múltiples voces que claman la necesidad de fortalecer los procesos de transversalización de la perspectiva de 
género, aún  prevalece la pregunta ¿Por qué formarse en perspectiva de género? Y la respuesta es compleja ya que a pesar del interés 
y la buena voluntad que parece existir para llevarlo adelante, lo cierto es que hasta ahora son pocos los cambios de facto. 
La formación en perspectiva de género implica la disponibilidad para reconocer las creencias mas arraigadas y deconstruir la 
normalización de la  que han sido objeto a lo largo de siglos de desigualdades. Esa es probablemente la razón más importante 
por la cual es necesaria la formación en perspectiva de género, y no se trata solamente  de reconocer sencillamente que existen 
condiciones de desventaja  si no de lograr un proceso de reflexión constante sobre las razones por las cuales existen y como es 
que se manifiestan hasta en los niveles mas imperceptibles (Portocarrero, Juanola, Arana, Gómez, Munévar, Feltrin y Tait, 2014) .
Las instituciones de educación superior (IES) han sido por excelencia modelos e impulsoras  de importantes cambios sociales y desde 
esta perspectiva es que podemos pensar en la posibilidad de lograr  permear los esfuerzos que desde estos espacios se hacen para 
convertir en realidad el ejercicio pleno de derechos a los que refiere la perspectiva de género, no solo dentro de los  espacios educativos 
si no en prácticamente cualquier ámbito del quehacer humano (Donoso-Vásquez, Montané y Pessoa (2014).
Los esfuerzos por introducir la perspectiva de género a las IES  han sido variados y se puede decir que han recorrido ya un largo 
camino. En  Latino América se ha buscado a través de diferentes ejercicios llevar a las aulas la perspectiva de género en los 
diferentes niveles educativos con diferentes estrategias y ejercicios (González Suárez, 1883; García, 1999; Ibarra, 2002, González y 
Castellanos, 2003; Padilla Castillo, 2015).
En México, las universidades han sido de las principales impulsoras en materia de perspectiva de género en las instituciones no solo 
educativas, si no de diversos sectores y se puede decir que se  han dado pasos importantes pasos para tratar de permear el modelo 
de equidad, primeramente en las propias instituciones de educación superior (UACJ, 2011; PIDE-UASLP , 2013; Padilla Castillo, 2015).
Sin embargo, hasta el momento a pesar de la inclusión de la perspectiva de género en las agendas de muchas de las universida-
des importantes en diferentes  países en América Latina y España, sigue siendo una aspiración el contar con la visión incluyente 
y acciones continuas  que den como resultado un cambio en la conciencia colectiva sobre temas de igualdad y equidad 
( Donoso-Vásquez y Velasco-Martínez,  2014 ).
 La tutoría, siendo uno de los ejes de acción más importantes para las instituciones de educación superior no puede quedarse 
atrás en las acciones emprendidas para incluir la perspectiva de género como parte de sus procesos de intervención. 
Por tanto, se hace  imprescindible que las y  los docentes encargados del ejercicio de la acción tutorial se encuentren en  proceso 
de sensibilización y mantengan una actitud de reflexión sobre las implicaciones de las condiciones de género de los estudiantes 
en formación.



714

La propuesta del presente documento está vinculada a una propuesta mas general orientada a la puesta en marcha de acciones 
concretas para la promoción de la perspectiva de género en espacios universitarios con el objeto de sembrar la semilla de la 
reflexión constante y búsqueda del desarrollo del personal docente en proceso de sensibilización para la final adopción de la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de acción del personal universitario.  
Aunque las acciones concretas a las que refiere la propuesta han sido pensadas y expresadas para  para el  personal docente, cabe 
recordar que la acción tutorial responde también al ejercicio de la docencia y al papel de los y las académicas como modelo del 
alumnado por lo que se considera que la implementación de dichas acciones está directamente vinculado a la acción tutorial 
dentro de un panorama de prácticas y de política institucional que contiene la perspectiva de género. De la misma forma, las 
acciones de la propuesta sirven de marco para el  instrumento que recoge la percepción docente  sobre la implementación de 
dichas acciones en materia de perspectiva de género con el fin de despertar inquietudes e intereses inicialmente en las y los 
tutores de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que 
puedan posteriormente ser llevadas al desarrollo de estrategias de acción tutorial que se puedan poner a disposición de tutores 
de todas las entidades académicas de la UASLP.

Desarrollo

Antecedentes
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí  (UASLP) asume en su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 la inclusión 
de la perspectiva de género como un aspecto fundamental dentro  de las políticas, reglamentación y estrategias para la promo-
ción de la igualdad. El Modelo Universitario de Formación Integral  (MUFI)  integra la  perspectiva de equidad de género como 
una dimensión básica desde que representa y  promueve el pleno respeto a los derechos humanos. 
Es a través de los procesos de sensibilización realizados desde el Observatorio Universitario de Equidad de Género de la UASLP  
que se ha comenzado a reflexionar y a proponer diferentes formas de abordaje para la inclusión de la perspectiva de género en 
los diferentes quehaceres institucionales. 
Es por ello que desde la  CARAO en un primer acercamiento para llevar a la práctica acciones concretas de promoción de 
perspectiva de género en espacios universitarios de la UASLP, se seleccionaron algunas prácticas específicas que cumplieran 
con ciertas características. Como resultado de tal proceso de análisis de diferentes experiencias y documentos sobre  inclusión 
de la perspectiva de género en entornos educativos, con especial énfasis en la educación superior. Se seleccionaron acciones 
que  tienen en común la accesibilidad y factibilidad de implementación y seguimiento.  A partir de las acciones seleccionadas se 
desarrolló un cuestionario destinado a recoger la percepción del personal docente sobre las propuestas con el fin de promover 
la reflexión sobre las mismas y comenzar el proceso de sensibilización, así como poder detectar de antemano dificultades o 
necesidades particulares.
Percepción docente de las cinco acciones concretas en perspectiva de género en la CARAO-UASLP
Como se menciona anteriormente, y ya que se cuenta  la buena voluntad para promover la perspectivas de género en  los 
diferentes espacios universitarios de la UASLP,  se proponen las siguientes acciones y a partir de ellas se elabora el ejercicio de 
recolección de la percepción del personal docente que es a quien inicialmente va dirigida la propuesta.
1. Uso de Lenguaje incluyente y no sexista. Como primera acción concreta es importante comenzar por el discurso que es lo que 
nos permite aludir las realidades que observamos, construye y nos representa. Es difícil dar espacio mental adecuado a lo que 
no se menciona, o se describe de manera peyorativa o con menor importancia. El pensamiento se modela gracias a la palabra,  y 
por tanto es difícil mantenerlo en las ideas, creencias y acciones. Por tanto, la primera acción concreta considerada tiene que ver 
con la adopción de un lenguaje incluyente y no sexista. El lenguaje y la lengua han sido desarrollados con el fin de promover la 
mejor interacción de las personas en cualquier contexto. La lengua en sí ofrece una amplia variedad de términos que se adaptan 
a las características del mensaje que se desea comunicar. Además tiene un origen y carácter flexible que ofrece  la posibilidad 
de ir modificando palabras, expresiones e inflexiones asociadas a las realidades sociales que se enfrentan. Sin embargo, el uso 
que se hace de ellos muchas veces está determinado por intereses sesgados que fomentan el uso de un lenguaje que limita o 
excluye (Alberdi y Martínez, 1988). Pueden existir múltiples argumentos casi todos de índole gramatical que aducen a una rigidez 
en el uso de expresiones de la lengua que no se sustentan por el simple hecho de que el idioma es una creación humana que 
no está en constante movimiento y ofrece posibilidades casi infinitas. Un claro ejemplo de lo anterior es el esfuerzo realizado 
por Universidades Españolas que ofrecen una guía de uso de lenguaje incluyente y no sexista al que en mayor o menor medida 
con menor o mayor grado de creatividad se proporcionan ejemplos y alternativas pero sobre todo  se promueve la reflexión en 
el discurso ( Red Consultores, 2004).
2. Visibilizar la labor de las mujeres en la sociedad y sus aportaciones a la ciencia. El androcentrismo se refiere a esta tendencia 
de enfocarse en los varones como los sujetos de referencia, protagonistas de los diferentes espacios del quehacer humano, 
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donde las mujeres son vistas como seres dependientes y subordinados a ellos (Ortiz-Ortega, Góngora y Alonso, 2004). Por tanto 
no es extraño pensar en la responsabilidad de un texto científico por ejemplo, en términos de un varón. La redacción científica 
y las normas dictadas desde diferentes disciplinas donde solo se permite escribir apellido e iniciales parecen llevarnos a este 
lugar común. La propuesta entonces está enfocada a encontrar dentro de las diferentes áreas del quehacer científico a mujeres 
que hayan contribuido directa o indirectamente al desarrollo de una disciplina o hayan destacado en ámbitos de competencia 
social, con el objetivo de fomentar sobre todo en las mujeres participantes de la vida universitaria una percepción de presencia 
e importancia que coadyuve su desarrollo y autoconfianza asociada a su género (Subirats, 2005). Lo anterior puede tener reper-
cusiones importantes en la forma en la que las mujeres se perciben dentro de una disciplina científica, coadyuvando a mejorar 
su participación, interés y confianza dentro del área en la que se encuentra realizando sus estudios superiores.
3. Integrar perspectiva de género en los contenidos de las asignaturas. Es innegable el creciente interés que las IES han mostrado 
para incluir en los contenidos de sus mapas curriculares la perspectiva de género, se conoce también de las dificultades que esto 
implica por la serie de procesos que han de llevarse a cabo. Aunque ya existen algunas  materias y contenidos útiles, aun no se 
ha consolidado la integración de la perspectiva de género en todas y cada una de las áreas del conocimiento (Donoso-Vásquez 
Montané y Pessoa, 2014). Por tanto sigue siendo urgente buscar la integración de contenido en al menos un porcentaje de las 
asignaturas de todas las áreas, mediante el análisis colegiado de los mapas curriculares, preferentemente con el asesoramiento 
de especialistas o profesionales que hayan llevado un proceso de sensibilización en esta área. La acción concreta se refiere a  
contar con espacios de análisis para identificar contenidos específicos que promuevan el enfoque de  perspectiva de género 
puedan ser integrados y se logre establecer un compromiso para atender a dicha acción.
4. Fomentar la equidad de género en los diferentes ámbitos de actuación de la comunidad universitaria. Históricamente muchas 
de las labores no formales e incluso formales han sido realizadas con cierto sesgo de género, por lo que se hace necesario 
fomentar la apertura para el desempeño labores de apoyo tanto académicas como no académicas en el ámbito universitario 
destacando la igualdad para decidir y no establecer como requisito o preferencia asociada al género. En este mismo sentido 
promover en las actividades propias de la docencia elegir libremente sobre el tipo de actividad y características en la que se 
desea participar,  sin que haya un mediador genérico, estereotípico o que de alguna forma resulte discriminatorio. 
5. Conocer y difundir el protocolo  de entrada para prevenir, atender, intervenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento 
sexual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  Uno de los pasos determinantes que  se han dado en materia de perspec-
tiva de género dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es in duda la creación de un protocolo que permite a la 
comunidad universitaria contar con un instrumento que manifiesta una postura muy clara de cero tolerancia a los actos de violen-
cia, acoso y hostigamiento sexual. El protocolo se puede considerar una herramienta que ha sido avalada por instituciones como 
INMUJERES y otros especialistas En dicho instrumento  se pueden encontrar las rutas a seguir para atender las quejas presentadas 
por actuaciones dentro del ámbito Universitario pero además  pretende ser un  apoyo en la atención a la comunidad universitaria 
mas allá de los límites de la  institución. Desde su aceptación a mediados del 2017 se han realizado labores de difusión  que han 
sido importantes, aunque aún no se ha llevado a cabo una evaluación sobre el impacto que ha logrado en la comunidad univer-
sitaria por lo que se propone hacerlo de manera directa  llevándolo a cada espacio de la universidad. Con base en las acciones 
descritas se desarrolló un cuestionario orientado a recoger información sobre el conocimiento general en perspectiva de género 
y  la percepción específica sobre las cinco acciones propuestas, que además ha sido pensado como un primer paso en el proceso 
de sensibilización de los y las docentes no solo en términos del ejercicio docente pero además en su quehacer como tutores.

Acción tutorial con perspectiva de género

Las acciones anteriormente descritas y que han sido originalmente diseñadas para ser tomadas en cuenta por los docentes son 
parte esencial de la visión que se pretende reflejar en el ejercicio de acción tutorial, ya que de acuerdo al modelo de formación 
integral (MUFI)  de la UASLP se establecen las siguientes acciones y objetivos para los y las tutoras y que están asociados directa-
mente  a los puntos descritos  en el apartado anterior (tabla 1).

1. Apoyo académico, para disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción; y elevar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal y la titulación. 

2. Fortalecimiento académico y profesional, para potenciar el desarrollo de competencias académicas, competencias para el aprendizaje autónomo y el 
estudio, y competencias profesionales de los estudiantes.

3. Atención socio-personal, para atender a los estudiantes en relación a su formación y desarrollo personal incluyendo ámbitos como el desarrollo de valores, 
la inclusión, la equidad, atención a la diversidad, fomento de la expresión cultural y artística, la promoción y atención de la salud (física y mental), apoyos 
económicos, entre otros.

4. Acompañamiento y orientación, para ofrecer información y orientación oportuna que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones sobre su trayec-
toria formativa, y que incluye la orientación e inducción al inicio de los estudios, la orientación escolar e institucional a lo largo de los estudios, y la orientación 
al final de los estudios para la inserción profesional, laboral y los estudios de posgrado.
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En cuanto al primer punto, el apoyo académico está directamente asociado al entendimiento de las diferencias que existen para 
los hombres y las mujeres por sus condiciones de género ya que aspectos como la deserción y el rezago pasan por cuestiones 
como el ejercicio de la maternidad o cuidado de los otros entre muchas otras.
En cuanto al fortalecimiento académico y profesional, se conoce de los sesgos de género que se presentan en programas de 
licenciatura donde a pesar de los cambios en el número de participantes hombres o  mujeres siguen prevaleciendo estereotipos 
y por tanto incidencias negativas en los procesos de desarrollo y formación del alumnado.
Para lo concerniente al nivel socio-personal, los diversos programas de sensibilización que se han llevado a cabo en diversas ins-
tituciones han dado cuenta de como a pesar de la formación universitaria del personal docente, se siguen arrastrando creencias 
sexistas o discriminatorias de raíces profundas de las cuales muchas veces no son reconocidas y son reproducidas en el trato con 
el alumnado, por lo que la reflexión constante debe ser un acto constante en el quehacer tutorial.
Todo lo anterior está implícito en la labor de acompañamiento y orientación que fundamenta el ejercicio de la acción tutorial y 
que sin duda tiene una relación directa con todas y cada una de las acciones propuestas para la promoción de la perspectiva de 
género por lo que resulta indispensable la puesta en marcha de tales acciones sobre todo como un proceso de reflexión personal 
que despierte el interés por sensibilizarse y formarse de manera profunda y formal.
CONCLUSIONES
Sin duda todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo para coadyuvar en el desarrollo y la formación de las personas 
como seres íntegros y capaces son necesarias y obligatorias en el quehacer de las instituciones educativas.  La Universidades y 
demás Instituciones de Educación Superior,  representan  sin duda una gran posibilidad para que la perspectiva de género pueda 
tener mayores alcances sociales, ya que por sus características ofrecen excelentes oportunidades  de transformar la sociedad.
Particularmente en el caso de la acción tutorial que ofrecen las IES se vislumbra la posibilidad para que gracias a procesos de 
reflexión y sensibilización constante, se logren no solo mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos de la  labor de los 
y las tutoras, si no que además se coadyuve a fomentar en todas las acciones de los miembros del personal académico una visión 
inclusiva y justa que a su vez promueva un desarrollo social equilibrado que fomente la cultura de la paz.
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Resumen

El estudio que se presenta tiene un corte de investigación cuantitativa-cualitativa, dando origen a los estudios mixtos de eva-
luación, el alcance de la investigación es descriptivo, con un diseño de investigación no experimental transeccional descriptivo. 
El objetivo general que guía el estudio es indagar cuales son las problemáticas que los estudiantes enfrentan para  lograr que 
su desarrollo académico sea óptimo. El universo del estudio contiene 3200 estudiantes y se eligió una muestra aleatoria simple 
que medirá a 149 sujetos con un margen de 10% de error y un 95% de nivel de confianza. Las técnicas de recolección de datos 
utilizadas fueron la revisión de fuentes de primera mano en forma impresa y on line, así como la aplicación de una encuesta, 
para ello, se construyó un cuestionario que mide cuatro categorías de análisis, distribuidas en 20 ítems que dan respuestas a las 
preguntas de la investigación  y dos grupos focales con entrevista  estructurada  para enriquecer la información recabada
Palabras clave: Comunicación familiar, Desempeño Académico, Estudiantes, Productividad, Tutoría
Introducción

Los estudiantes de nivel superior consideran que  sus estudios de formación profesional son muy importantes para su futuro 
desempeño en el ámbito laboral. Consideran que el conocimiento adquirido en la universidad lo podrían aprovechar con  mayor 
calidad en su desempeño académico si tuviera menos problemáticas que enfrentar a nivel económico, familiar, de transporte y 
de recursos económicos, entre otros aspectos. Ante ésta situación, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ha imple-
mentado el programa de Tutorías (2013), en  los niveles medio superior y superior, lineamientos muy puntuales que contiene 
programas basados en tres estrategias: atención grupal; atención en talleres y atención grupal o individual. Estas acciones coad-
yuvan a  evitar la deserción de sus alumnos, conocer las problemáticas que a los estudiantes les aqueja y que de alguna manera 
les obstruye  el desarrollo de un buen desempeño académico. Nosotros como tutores les brindamos nuestra atención en entre-
vistas grupales o individuales y durante éstas,  los estudiantes han externado  que tienen  situaciones  de diversa índole   que no 
les permite alcanzar las expectativas de rendimiento escolar que ellos quisieran, por ejemplo la reprobación de algunas unidades 
de aprendizaje, las inasistencias, el recurso económico, el incumplimiento con algunas tareas,  la ausencia de seres queridos, la 
interrelación con sus compañeros de clases y su relaciones familiares, entre otros aspectos,  por ello, se desarrolló el siguiente:  
Planteamiento. Se decidió realizar un estudio que arrojara información sobre  la  problemática que afecta el buen desempeño 
académico de  los estudiantes  de la Dependencia que se  estudia, para obtener datos con evidencias estadísticas y hacer 
propuestas  de mejora si  los resultados  así lo ameriten. El Objetivo General: Indagar cuáles son las problemáticas de desarrollo 
humano y académico, que se presentan en los estudiantes para que se desempeñen óptimamente en sus estudios. Objetivos 
Específicos: a) Determinar si los recursos financieros con los que cuenta el estudiante son suficientes para sufragar los gastos 
académicos. b) Determinar si la distancia entre su vivienda a la facultad es un factor que afecta a su desempeño escolar óptimo,  
c) Describir  si la comunicación familiar contribuye en el desempeño académico del estudiante, d) Indagar si los procesos de 
comunicación organizacional y las relaciones interpersonales con sus compañeros de clase lo impulsan en su desarrollo escolar.

Justificación

La relevancia social que aporta ésta investigación es  importante para el tutor, porque  contribuye  en base a los resultados obte-
nidos a realizar propuestas de mejora para la  comunicad estudiantil  de ésta Dependencia. Las implicaciones prácticas que trae 
consigo el estudio es que se pueden traducir las recomendaciones en programas de acción para dar soluciones  a problemáticas 
específicas. Respecto a la trascendencia de la investigación, es que se contará con resultados estadísticos que anteriormente 
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no se tenían y que servirán de base para otras investigaciones sobre el mismo  tema, porque de esta manera se conocerán 
las causas y razones por las que un estudiante no pueda cumplir con su óptimo desarrollo académico, debido a los diferentes 
panoramas en los que se desenvuelve como lo son: el económico, traslado hacia la escuela, núcleo familiar y social. Con el único 
propósito de conocer cuál de estas situaciones son las que pesan más en la vida de un estudiante  y no le permite  alcanzar su 
máximo desempeño dentro y fuera de la escuela.

Desarrollo

Tutoría
Existen diversos autores que según su formación, definen  el concepto de “Tutoría”, algunos describen que ésta práctica hace re-
ferencia a las actividades complementarias a las tareas que los profesores gestionan en las aulas, otros,  que  aporta orientación a 
los estudiantes después de haberles practicado un diagnóstico que mida  de sus necesidades de aprendizaje y sus pretensiones 
profesionales (Olea, E. y Garduño, C. 2011). Existen diferentes  técnicas que facilitan esta actividad, y según sean las circunstancias 
y lo que el tutor desee resolver es la que selecciona,  por lo tanto, pueden ser la escucha activa, la observación, la entrevista, el 
estudio de casos, el registro anecdótico, el autodiagnóstico en modalidad semi estructurado y estructurado,  entre otras de igual 
importancia. Las técnicas al ser aplicadas adecuadamente, propician que se optimice el rendimiento académico, entendiéndolo 
como la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen desem-
peño académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.

Desarrollo Humano
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, según el informe de  2016  (PNUD),  define hoy al desarrollo humano como “el 
proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades”. Siguiendo bajo el mismo 
tenor, considera  que  “entraña una ampliación de las posibilidades, que determinan quiénes somos y lo que hacemos”. [1].   Para 
medir este rubro  la UNU  postula: El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un repertorio compuesto que se centra en tres dimen-
siones básicas para este menester:   a) La esperanza de vida al nacer refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable, b)  
Los años promedio de escolaridad y  c) los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. [2]. El 
Diccionario Enciclopédico (2005),  define como desarrollo a la  “evolución de un organismo vivo hasta su madurez”, mientras que  
al concepto humano “En sentido genérico: persona”,  al unir tales definiciones,  el desarrollo humano consiste en la evolución de 
una persona hasta su madurez. Otra conceptualización define  al desarrollo humano como “el proceso en el cual una sociedad 
debe mejorar las condiciones de vida de las personas que la conforman.”  [3]  
Desarrollo humano del estudiante: Los estudiantes de cualquier centro educativo pertenecen  a un contexto  social, que de una 
forma u otra incide positiva o negativamente en el desarrollo de su vida cotidiana,  y donde quiera que éste se desempeñe, es 
una variable que le acompañará  inevitablemente. Según Tony Bates (2014), considera que existe un factor que provoca que al 
estudiante le afecte lo que pasa en su hogar y el lugar  donde se desempeña, trabajo o escuela, porque  cada día son más los 
estudiantes que ejercen esta doble  actividad,  trabajar y estudiar.

Comunicación organizacional
El ser humano es social por naturaleza, y por tal motivo entablará procesos de comunicación en cualquiera que sea su ambiente.   
Referente a lo anterior, las organizaciones son un espacio en el que las personas suelen realizar su rutina diaria y es necesario 
entender el proceso de comunicación que se desarrolla en ese ámbito para entablar una comunicación eficaz. Es por eso que se 
dice que la comunicación es de un circuito continuo (Thompson, 2008).
Fernández Collado (2012), define a la comunicación organizacional como “un conjunto total de mensajes que se intercambian 
entre los integrantes de una organización y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en su entorno.” El autor se refiere al 
público externo  donde incluye al público en general y a los socios mayoritarios, en el  interno  a los clientes de la empresa, en 
este caso, como es unas institución de educación superior, su  público interno a manera general  sería el   personal administrativo, 
los directivos de diferentes niveles, los profesores y los estudiantes, que conforman la comunidad estudiantil y académica entre 
otras áreas más especializadas.

Metodología
Es estudio se realiza con el método científico, en su modalidad cualitativa-cuantitativa, convirtiéndose en un estudio mixto de 
evaluación. El universo de la población es de 3,200 estudiantes de la comunidad estudiantil de la Facultad, con una muestra 
aleatoria simple de 149 sujetos a medir. La selección de la muestra indica: ser alumno activo de la Dependencia, Estar inscrito en 
cualquiera de las tres carreras y asistir en cualquiera de los tres turnos. La investigación tiene un alcance descriptivo y la premisa 
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indica: Las  actividades de Tutoría y los procesos de comunicación  organizacional e interpersonal inciden en el desarrollo humano 
y desempeño académico de los estudiantes de la Facultad. El estudio tiene un diseño de investigación transaccional descriptiva y 
las técnicas de recolección de datos seleccionados fueron las fuentes impresas y on line, la encuesta, con la construcción propia 
de un cuestionario que mide cuatro categorías: 1) situación económica estudiantil, 2) trayecto escolar, 3) ambiente familiar, 4) 
relaciones interpersonales,  y dos grupos focales con entrevista  estructurada  para enriquecer la información recabad

Hallazgos: del grupo focal

Datos Poblacionales
La mayoría de los participantes se encuentran en el rango de 17 a 20 años de edad, la mayor parte de los entrevistados formaban 
parte del género femenino, casi la totalidad son estudiantes son   solteros(as),  y  viven principalmente en los municipios de 
Monterrey, San Nicolás de los Garza  y Guadalupe,  del Estado de Nuevo León. De los estudiantes entrevistados mayormente se 
encuentran cursando el sexto y quinto semestre de la carrera de Comunicación, por lo regular pertenecientes  al turno matutino. 
La categoría de análisis que se aplicaron fueron: Recursos Económicos. Los  estudiantes  mencionan que casi siempre cuentan 
con los recursos económicos para cubrir los gastos académicos, y que  la falta de éstos  no les  ha impedido cumplir con tareas 
o materiales académicos, buscan préstamos con parientes o compañeros más favorecidos económicamente y después cubren 
la deuda.
Trayecto escolar. . Por lo regular,  los estudiantes  invierten entre  1:00 y 1:45 hrs.  en el trayecto de su    casa a la facultad. Consen-
sando la respuesta de que si les afecta la distancia en su desempeño académico.
Ambiente familiar. La gran mayoría de los entrevistados afirmaron tener un clima de convivencia familiar adecuado que les 
permite concentrase en estudiar y realizar sus tareas académicas, y que éste si influye en su desempeño, porque conocen a otros 
compañeros que el clima familiar les afecta no solo académicamente, sino también en su vida familiar. También 
Relaciones interpersonales. Los participantes del grupo focal externaron que sus amistades influyen en un 50% en su rendimien-
to académico, pero no al grado de que la ausencia de éstos  les influya para no asistir a clases.

Resultados

Gráfica No. 1 Categoría: Recursos financi

El 34%, de los entrevistados dijo que solventa sus estudios con el pago de padres o tutor, el 27%,  por su cuenta, el 26% de 
becas estudiantiles, el 10% con becas y el apoyo de sus padres y el 3% con trabajo y pago de sus padres.  La tendencia de los 
porcentajes es  muy similar  en tres formas diferentes en que los estudiantes cubren sus gastos: por parte de los padres,  porque 
ellos son solventes y  por conseguir becas estudiantiles.
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Gráfica No. 2 Categoría Recursos Financieros

El 52% de la muestra cuentan con un empleo para sufragar sus gastos académicos, mientras que un 48% se apoyan en otros 
rubros.

Grafica No. 3 Categoría: Trayecto escolar

Gráfica No.4 Categoría: Ambiente familiar

De los estudiantes encuestados el 4% afirmó que la distancia entre la casa y la escuela siempre ha afectado en su decisión de 
asistir a la misma, cuando se tiene una o dos clases en el día, al 18% casi siempre, al 28% ocasionalmente, al 22% casi nunca y al 
28% nunca. Por lo que la tendencia se inclina hacia que a los estudiantes ocasionalmente la distancia les afecta en su decisión 
por asistir a la escuela cuando sólo tienen dos clases en el día.



722

Gráfica No. 6 Categoría: Ambiente familiar

De los estudiantes encuestados el 39% respondió que la relación con los miembros de su familia es excelente el 38%, que es 
buena, el 19% que es regular, el 4%, que es mala y ningún estudiante respondió que fuera pésima. Por lo tanto la tendencia es 
positiva en un 96% al obtener de los resultados una relación  familiar favorable y propicia para una buena  convivencia.

De los alumnos entrevistados el 13 % afirmo que el ambiente familiar influye en un 100%, el 17%  en un 75%, el 26% que en 
un 50%, el 19 % que en un 25% y un 25% que en un 0%.  La tendencia es favorable con un 46% de que el ambiente familiar si  
influye en su desempeño escolar.

Gráfica No. 7  Categoría: Ambiente familiar

El  37% de la muestra respondió que es moderadamente importante, el 31 %  muy importante, el 37%  moderadamente impor-
tante y el 11% muy poco importante, mientras que para el 3%  nada importante. En base a los resultados obtenidos, la tendencia 
es favorable con un 86% al ser importante para los  estudiantes para el óptimo desarrollo de la educación.
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Gráfica No 8 Categoría: Relaciones Interpersonal

De lo estudiantes entrevistados en la investigación, el 11% afirmó que siempre, la falta de compromiso por parte de sus com-
pañeros de equipo le han afectado en su calificación cuando el estudiante trabaja en equipo. Mientras que al 29% casi siempre, 
al 34% ocasionalmente, al 18% casi nunca y al 8% nunca. Por tal razón, la tendencia se inclina hacia que  la falta de compromiso 
por parte de los compañeros afecta ocasionalmente a los estudiantes.

Gráfica No. 9 Categoría: Relaciones interpersonales

De los estudiantes encuestados el 6% respondió que sus amistades siempre los han impulsado, al 29% casi siempre, al 37% 
ocasionalmente, al 21% casi nunca y al 7% nunca. La tendencia de los resultados es negativa con un 35% deduciendo que no 
necesitan de motivaciones externas  para cumplir con sus deberes académicos.
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Gráfica No. 10 Categoría: Relaciones interpersonales

De los estudiantes encuestados, el 16% dijo estar totalmente de acuerdo en que mantener buenas relaciones interpersonales 
con los compañeros de clase ayuda en el progreso estudiantil., el 35% está de acuerdo, el 36%  indeciso, el 11% en desacuerdo y 
el 2% totalmente en desacuerdo. Por lo que la tendencia es de un 51% favorable en que las relaciones favorables con sus com-
pañeros de clase les ha ayudado en su progreso  estudiantil.

Fuente: Construcción Propia

Conclusiones

1).- Se determinó que la economía con la que el estudiante cuenta es suficiente para cubrir sus gastos académicos. Ya que 
afirmaron que  la mayoría de los padres intervienen en el pago de las cuotas escolares. Sin embargo un gran porcentaje de 
estudiantes informó que aunque se encuentra laborando actualmente, y son suficientes los recursos con los que cuentan, con 
frecuencia el trabajo afecta en el buen desarrollo académico.
 2).-También se determinó que la distancia entre la vivienda del alumno y la facultad afecta frecuentemente en el desarrollo 
académico, pues las encuestas indicaron que la mayoría de ellos realiza más de una hora de camino, además, ocasionalmente 
los retardos derivados de inconvenientes en el trayecto afectan en el límite de las faltas permitidas del estudiante, agregando 
también que cuando el alumno tiene una o dos clases en ese día, en ocasiones por el largo trayecto, decide no asistir a la escuela.
 3).- Por otra parte los sujetos encuestados aseguraron que es moderadamente importante la buena comunicación familiar para 
que el estudiante se desarrolle óptimamente; que el ambiente familiar ha influido en un 50% en sus estudios académicos, y  la 
gran mayoría de los encuestados indicaron tener una buena relación familiar y un ambiente pacífico para su  buen desempeño 
académico  4).- Se Determinó   que   las relaciones interpersonales que el estudiante establece con sus compañeros de clase, 
raramente influyen en su desempeño académico, porque a pesar de que en ocasiones les impulsan para desarrollar su tarea con 
éxito, en otras, la falta de compromiso por parte de ellos, le han perjudicado en la realización de proyectos escolares.
Se recomienda llevar una bitácora para registrar las incidencias que acontecen en las sesiones de grupo para detectar indica-
dores que inciden negativa o positivamente  en los tutorados y  compartir con otros tutores   la solucione que se le dio a cierta 
situación y evitar que deserten de la carrera por motivos  académicos  (reprobación, ausentismo, incumplimiento de deberes   
y no académicos como embarazos no deseados, por cuestión económica, por falta de tiempo entre trabajar y estudiar….etc)
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Resumen

La retención estudiantil ha cobrado relevancia en el campo educativo, debido a la imperiosa necesidad de generar alternativas 
para el fomento de la permanencia y graduación de los estudiantes del sistema de educación superior
Un programa de retención estudiantil comprende las acciones que desarrolla el aparato educativo en una institución para ga-
rantizar el acompañamiento al estudiante durante su trayectoria académica, de tal manera que pueda culminarla de forma exi-
tosa. Su objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para la terminación de los diferentes ciclos y etapas en los tiempos 
establecidos, y adicionalmente asegurar el conocimiento necesario y el desarrollo de competencias y actitudes indispensables 
para desenvolverse en la vida (OEA, Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo [AICD], 2006. El modelo de 
mayor influencia en el estudio de la permanencia y el éxito académico es el que plantea Vincent Tinto (1993). Su propuesta se-
ñala que la persistencia involucra, además de las condiciones de ingreso del estudiante (antecedentes familiares, atributos per-
sonales, nivel de escolarización), otras que se denominan de integración y que se desarrollan entre la institución y el estudiante. 

Introducción

La Universidad Autónoma de Guadalajara ha emprendido mejores prácticas para abatir el abandono escolar.  En donde se busca 
integrar las acciones de la institución  y el estudiante para prevenir sus causas. El éxito escolar requiere de un alto grado de adhe-
sión a los fines, los medios y los valores de la institución educativa, ya que probablemente no todos los estudiantes presentan, a 
pesar de que la institución los promueve. Para la comunidad educativa, éste debe ser el primer desafío a resolver: la permanencia 
y éxito académico.
El establecimiento de esta prioridad y el análisis permanente sobre cómo apoyar a los alumnos, para que puedan continuar 
estudiando, se convierte en un ejercicio necesario de reflexión y consolidación de estrategias claras que brinden soporte a los 
alumnos que más lo necesiten.
Si bien, se ha clarificado la importancia del apoyo que, por parte de la institución deben recibir los estudiantes que están en 
riesgo de causar baja definitiva, es comprensible también que para que el director de programa académico pueda ejercer su 
liderazgo en este tema y logre movilizar a todo el equipo docente y de apoyo para sumarse a esta causa, requerirá mejorar es-
trategias que puedan superar los retos impuestos por las diversas problemáticas que enfrentan estos alumnos.
Por lo tanto, hay que motivar a docentes y personal de apoyo a superar la convicción de que “se han agotado todos los recursos 
y/o posibilidades” para “continuar buscando alternativas” bajo la premisa de que es una causa que bien vale la pena. Ya que los 
adolescentes buscan reconocimiento, orientación y apoyo, y necesitan asimismo desarrollar su autoestima, su conocimiento de 
sí mismos y el sentido de pertenencia e identidad.
De acuerdo con el conocimiento e involucramiento que director de programa académico, docentes, mentores y tutores tengan 
con la trayectoria de cada alumno y su contexto, seguramente habrá más de un motivo específico que explique y sustente las 
posibilidades que se ofrezcan a cada estudiante para continuar sus estudios. 
Es indispensable reaccionar con oportunidad y medidas concretas ante las señales de alerta de que un estudiante está en riesgo 
de abandonar la escuela, por lo que se propone establecer mecanismos de seguimiento para identificar alumnos en riesgo.

Propuesta:

Creación de una herramienta digital, para atender de manera inmediata al alumno que tiene el deseo de solicitar un permiso 
temporal o darse de baja en la Institución, con la finalidad de agotar diversas acciones para que el alumno desista de su decisión, 
en este sentido, y para poner en contexto al lector, hace un mes todavía, todo alumno que deseaba separarse de la institución, ya 
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sea por permiso temporal o baja definitiva, requería elaborar una solicitud en papel, la cual contenía alrededor de 20 preguntas, 
muchas ellas de tipo demográficas, dicha solicitud debía firmarla el Tutor y el Director del Programa Académico, con la finalidad 
de hacer un último intento de retenerlo. Situación que en muchos de los casos, no era realidad, ya que si el Tutor o el Director no 
se encontraban disponibles le delegaban la autorización a otra persona y en algunos de los casos el Director no se enteraba de 
la baja de sus alumnos, siendo que es su responsabilidad la retención de los mismos.
Y por otra parte el alumno que deseaba separarse de la institución, por el motivo fue fuera, acrecentaba más su deseo por el trato 
que le brindaban los involucrados en su proceso. 
Esta herramienta denominada Módulo de Retención y Bajas se creó en el Sistema Oracle de nuestra Institución, creando un flujo 
muy puntual en la atención a las solicitudes, ya sean en español o en inglés, ya que esta institución tiene alumnos extranjeros, la 
solicitud (fig.1)  es muy amigable, ya que los datos de identificación se toman directamente de la Secretaría Escolar y el alumno 
solo señala si es permiso temporal o baja definitiva de la institución, selecciona la categoría y subcategoría por la cual se desea 
retirar, actualizar su teléfono o correo electrónico en caso de ser necesario, y de manera breve señala en el espacio de comen-
tarios, el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Fig.1
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Esta imagen representa el flujo que tienen las solicitudes tanto de permisos temporales como bajas, las que a continuación de detallan:

En el caso de una solicitud de baja definitiva

En cuanto el alumno envía la solicitud, la recibe de manera inmediata el Tutor, quien debe contactarlo  en un plazo no mayor  
de 24 hrs para entrevistarlo. Sabemos de antemano que la acción tutorial se lleva a cabo de manera constante y oportuna para 
detectar en los alumnos situaciones de riesgo que pudieran desembocar en deserción, sin embargo en ocasiones el propio 
alumno no da señales de esto previamente, y por ello, en aras de retenerlo, se lleva a cabo un último intento de retención.
Si el Tutor en su entrevista con el alumno, detecta que realmente el problema que manifiesta es de tipo emocional, lo pude remitir 
al depto. Psicopedagógico si el alumno así lo acuerda. Al instante, y mediante el sistema, la Coordinación de Orientación Educativa y 
Salud integral recibe la solicitud y lo remite a un Psicólogo especialista para su atención inmediata. Si esta acción da resultado, porque 
se le ha brindado al alumno el apoyo que realmente necesita, se logra la retención y queda registrada en el sistema.
Cuando el Tutor ha agotado todas las posibilidades para la retención del alumno o si el motivo de la baja es por solvencia 
económica, lo remite con el Director del Programa Académico, quien a su vez lo entrevista nuevamente. En esta entrevista 
puede atender con mayor detalle la situación previamente identificada por el tutor, y/o identificar nuevas razones del alumno 
que lo llevan a buscar la baja. De esta forma el director puede también, remitir el caso al depto. Psicopedagógico y se llevan a 
cabo las acciones que se mencionan en el párrafo anterior, existiendo la posibilidad de retenerlo. Si se identifica una nueva razón 
de baja por motivos académicos, el director puede remitirlo de vuelta con el tutor para una atención personalizada del caso. Si 
el director identifica un problema de tipo institucional, tendrá que hacer las gestiones necesarias con quien corresponda para 
buscar, en lo posible, generar circunstancias que favorezcan la permanencia del alumno en la institución.
Por otra parte, si el problema del alumno es por solvencia económica, el Director remite la solicitud mediante sistema a la Direc-
ción de Finanzas, quien también debe contactar con el alumno, para llevar a cabo una entrevista y buscar la posibilidad de un 
acuerdo financiero, y de ser así, se registra como retención, caso contrario Finanzas lo remite a Servicios Escolares para iniciar el 
proceso de baja y hacer entrega de los documentos que la universidad tiene bajo su resguardo.
En el caso de una solicitud de permiso ausencia temporal:
El alumno inicia su solicitud, y esta se envía directamente al Director del Programa, para que éste se encargue de entrevistarlo y buscar 
su permanencia.. Si el motivo por el que solicita el alumno su permiso de ausencia temporal, no tuviese solución, el director le solicita 
la fecha compromiso de reingreso, y posteriormente remite el caso a Servicios Escolares para que se emita su oficio correspondiente.
El sistema está programado para enviar correos a los involucrados en el proceso en el momento en que se les remite el caso, 
donde se les indica que debe ser atendido el alumno en un tiempo no mayor a las 24 horas después de recibida la solicitud, de 
igual manera se les envía mensaje cuando el alumno es retenido, con una felicitación por la intervención para lograr la misma. 
Esto con el fin de reconocer su intervención y el aporte tan importante que esto trae para la institución.
Cuando son permisos temporales, el sistema está programado para enviar un comunicado a los Directores a un mes de vencer la 
fecha en que un alumno se comprometió a reintegrarse a la escuela, así el director tendrá la oportunidad de localizar al alumno 
y buscar su reingreso a sus estudios.
Por otra parte la Coordinación de Tutorías de la Dirección de Formación Universitaria y Educ. Básica y Media Superior,  tiene la 
responsabilidad de administrar el sistema y se encarga de enviar correos o llamar telefónicamente a los responsables de la aten-
ción al alumno, ya sea porque no existen registros de atención en un lapso mayor a 24 horas, o porque identifica situaciones en 
las que el tutor requiere de apoyo adicional.

El Sistema permite además, supervisar el flujo que siguen las solicitudes, y tiene una consola que concentra toda la información 
que puede ser identificada por programa académico, señalando el número de las solicitudes, las bajas registradas, los permisos 
temporales y las retenciones. Toda esta información será útil para generar estadísticas, identificar consistencias en los motivos de 
baja, y tomar decisiones en la búsqueda de acciones de mejora para la institución.

Conclusión
 
La siguiente representación gráfica, demuestra que los programas no actúan de forma aislada, y el monitoreo que se hace al 
estudiante desde el ingreso a la institución es pieza central en el éxito de la permanencia del estudiante.
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Fuente: Swail, Redd y Perna (2003, p. 91)

Por lo que consideramos que la implementación de este Programa y con el apoyo de la herramienta digital, se pretende crear 
una cultura de sensibilización en los actores involucrados del proceso de retención, llevando a cabo un control puntual en el 
seguimiento a los alumnos que pretenden darse de baja y por ende, esperamos que estas acciones abonarán en gran medida 
a disminuir la deserción académica.
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Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar los factores que influyen en el desempeño académico de los 
estudiantes de modalidad virtual, que hacen necesario el desarrollo de un programa de tutorías en la modalidad virtual de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por lo cual se aplicó un instrumento de diagnóstico a 200 
alumnos de ésta modalidad, en el cual se plantearon preguntas para determinar problemas académicos y de índole personal, de esta 
manera se determinó que es importante llevar a cabo un programa de tutorías dentro de la modalidad virtual, ya que los alumnos 
presentan diferentes circunstancias como problemas familiares, de comprensión de las actividades académicas, tiempo, problemas de 
salud, problemas económicos, por mencionar algunos, que les impiden llevar un mejor desempeño escolar, por lo cual se propone 
asignar un tutor a los estudiantes que lo soliciten al área de tutorías con el objetivo de brindar apoyo y orientación necesaria durante 
su vida académica y canalizarlo a la instancias correspondientes según las necesidades detectadas.
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Introducción

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene como objetivo formar egresados 
de alta competitividad en el contexto global, en las áreas económico-administrativas, coordinando de manera óptima las fun-
ciones de docencia, investigación, administración y vinculación. Todo esfuerzo ha de acompañarse, de un esfuerzo de mejorar 
el desempeño académico, buscar la permanencia en el programa educativo, así como de la conclusión de los estudios. Es por 
ello por lo que el presente trabajo de investigación se aboca en el desarrollo de un programa de tutorías para mejorar el des-
empeño académico de los estudiantes de la modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua para contribuir a la permanencia y a la mejora académica del estudiante. Hoy en día, el porcentaje de 
admisión es mayor, dentro de la modalidad virtual, pero de igual manera el abandono es significativo, con la consecuente afec-
tación de la eficiencia terminal. La presente investigación tiene como objetivo exponer las percepciones de los estudiantes de la 
modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua para comprender 
cómo viven el desarrollo de su carrera; ¿cuáles son los factores que impiden un mejor desempeño académico virtual?, ¿cuáles 
son las circunstancias secundarias que inciden en problemas académicos? Asimismo, se realiza un acercamiento a la situación 
del estudiante de licenciatura virtual, quien tiene características distintas al estudiante de licenciatura presencial. Conocer su 
situación personal, social y económica puede ser de mucha utilidad para el desarrollo de un programa de tutorías en modalidad 
virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Desarrollo

Marco de Referencia
De acuerdo con las cifras publicadas por el anuario estadístico 2016-2017 de la (Asociación Nacional de Universidades e Insti-
uciones de Educacion Superior, 2017):

Técnico
Superior

Licenciatura 
Universitaria y 
Tecnológica

Especialidad Maestría Doctorado Total

Matrícula de la modalidad no escolar-
izada sostenimiento público 6,766 261,273 1,750 17,946 748 288,483

Matrícula de la modalidad no escolar-
izada sostenimiento particular:

978 303,315 4,768 62,018 8,007 379,086
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Según (Valenzuela, 2016)  en un estudio realizado para el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, menciona que la 
educación virtual obedece a las tendencias educativas internacionales, las cuales sostienen que los estudiantes son sujetos acti-
vos quienes desarrollan habilidades y competencias utilizando las tecnologías, la cual se incorporan día a día en sus actividades 
cotidianas; en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y les permite llegar a ser autogestivos, seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida y a relacionarse e interactuar con otros en ambientes colaborativos. Valenzuela define que de acuerdo con Borje (1985), 
la educación a distancia es una modalidad educativa que permite el acto educativo con la utilización de diferentes métodos, 
técnicas, estrategias y medios, en una situación en la cual estudiantes y docentes se encuentran separados físicamente y solo 
se interrelacionan de manera asincrónica: “el estudiante se encuentra a cierta distancia del profesor ya sea durante una parte, la 
mayor parte o incluso todo el tiempo que dure el proceso educativo”.

Estudiantes inscritos en Modalidad Virtual de la Facultad de Contaduría y Administración
Enero – Junio 2017  338
Agosto – Diciembre 2017  341
Enero – Junio 2018  319

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, FCA UACH.

Problema de Investigación

Actualmente la educación virtual se ha convertido en una de las principales ofertas educativas de las Universidades en México, 
ya que los principales factores para elegir una carrera virtual son: tiempo/trabajo, flexibilidad, facilidad y disponibilidad. Este 
crecimiento de la educación virtual se ve reflejada en la baja de matrícula de los programas de modalidad presencial, es por eso 
por lo que hoy en día las universidades tienen que brindar una oferta educativa con flexibilidad en planes de estudio y horarios, 
profesores de calidad, planes de estudio aplicables al mercado laboral que impacten en la calidad de sus programas. Con base a 
lo anterior  se considera que la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con 
los elementos para ofrecer programas de educación a distancia de calidad, sin embargo, la mayoría de los alumnos que cursan 
su carrera virtual presentan características diferentes a los alumnos de modalidad presencial ya que en su mayoría tienen un 
empleo formal, tienen uno o más hijos, y al momento de tener complicaciones dentro del desarrollo de su carrera y la falta de 
tiempo, lo pueden llevar a tener complicaciones académicas.

Pregunta eje
¿Qué factores influyen en el desempeño académico de los estudiantes de la modalidad virtual, que hacen necesario el desarrollo 
de un programa de tutorías en la modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua?

Justificación
La deserción en la educación virtual es una de las grandes problemáticas que enfrenta esta modalidad de aprendizaje. Estudios 
han relevado que casi el 50% de las personas que inician un curso programa virtual, no lo terminan en su totalidad por varias 
causas. A lo largo del tiempo y por el crecimiento de la educación virtual en el mundo, se han descubierto algunas razones por 
las cuales los estudiantes dejan sus estudios de forma virtual, se ven reflejadas diferentes variables que intervienen en esta prob-
lemática: personales, tecnológicas, metodológicas y de diseño, etc. Debido a estas razones, y otras más es importante crear un 
programa de tutorías para la modalidad virtual, donde un tutor pueda orientar sobre alternativas o soluciones a las situaciones 
que presenta el estudiante.  

Delimitación
La presente investigación se llevó a cabo con los estudiantes de la modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un periodo de abril a junio del 2018.

Objetivo General
Analizar los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes de la modalidad virtual, que hacen necesario 
el desarrollo de un programa de tutorías en la modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Hipótesis Central
El desarrollo de un programa de tutorías para la modalidad virtual mejorará el desempeño de los alumnos de los programas de 
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educación virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Metodología 
Las técnicas de recolección de datos fueron de forma documental bibliográfica, además de la encuesta. El instrumento para la 
recolección de datos fue un cuestionario. El marco muestral fue de 200 alumnos de modalidad virtual de la Facultad de Conta-
duría Administración, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El análisis e interpretación de los resultados se realizó por medio de gráficos y se hizo un análisis descriptivo para interpretarlas.

Resultados

Del 100% de los encuestados el 80% actu-
almente trabaja y solo el 20% no lo hace, 
factor importante para que elijan una car-
rera virtual.

Del 100% de los encuestados el 56% no 
cuenta con ningún tipo de apoyo para re-
alizar sus estudios, el 17% los apoyan con 
tiempo y el 15% con permisos y solo el 9% 
recibe apoyo económico para realizar sus 
estudios.

Del 100% de los encuestados el 82% con-
tacta al maestro cuanto tiene una duda en 
el desarrollo de las actividades académicas, 
el 18% consulta Internet o lo investiga el 
mismo, el 11% contacta al área de asesorías 
de la Facultad y el 5% consulta alguien ex-
terno a la Universidad o a un compañero.
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Del 100% de los encuestados el 41% pre-
senta problemas familiares lo cual afectan su 
desempeño académico, el 31% problemas 
económicos, el 26% problemas de salud, el 
23% falta orientación para la toma de deci-
siones académicas, 19% desconoce o tiene 
problemas para interpretar la normatividad 
universitaria, el 6% no tiene tiempo por si tra-
bajo y el 6% por falta de asesoría al maestro y 
fallas en Internet respectivamente.

Del 100% de los encuestados el 92.5% le gus-
taría recibir apoyo de un maestro especializa-
do que pueda orientarlo durante su carrera, el 
7.5% no le gustaría.

Del 100% de los encuestados el 70% le gus-
taría recibir el apoyo de su maestro mediante 
comunicación vía WhatsApp, el 39% le gus-
taría tener una cita de manera personal una 
vez a la semana, el 35% le gustaría tener co-
municación con el mediante vía telefónica, el 
34% le gustaría tener sesiones de video con-
ferencia, el 31% le gustaría mantener comuni-
cación mediante correo 
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el 100% de los encuestados el 81% le gus-
taría recibir apoyo para tomar decisiones 
académicas, el 45% para realizar trámites 
administrativos, el 36% le gustaría apoyo 
en los tramites de becas, el 33% apoyo en 
interpretación de la norma universitaria, el 
11% apoyo del área de psicología, el 6% 
apoyo para resolver problemas familiares 
y el 4% para resolver problemas de salud y 
asesoría académica respectivamente.

Conclusiones o propuestas

Al término del análisis de resultados se concluye que la existencia de un programa de Tutorías dentro de la modalidad virtual 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ayudaría a mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes de las carreras de modalidad virtual, ya que dentro de los puntos importantes que se encontraron 
fue que debido a que los alumnos no dedican un tiempo específico a una clase presencial por diferentes circunstancias ya sea 
trabajo, problemas familiares, hijos etc., presentan  problemas al momento del desarrollo de las actividades marcadas por el 
maestro o titular dentro de la plataforma, es donde la figura del tutor se vuelve fundamental, ya que sería la persona encargada 
de orientar y guiar al estudiante con el objetivo de mejorar  del desempeño académico, además de canalizarlo a las instancias 
que correspondan al momento de presentarse alguna situación específica.

Servicios del Programa de Tutoría en Modalidad Virtual
• Apoyo en orientación académica. Asesorar al alumno en los tiempos y actividades académicas que marca la normatividad, 

así como apoyo en inscripciones y trámites administrativos.
• Apoyo en desempeño académico. Consta de la formación de un grupo de maestros que funjan como asesores virtuales, 

especialistas en cada área de cada carrera, que estén disponibles para una explicación mediante la plataforma de un tema 
específico.

• Apoyo personal. Realizar una supervisión mediante pláticas y realizar un análisis de situación académica, para poder detec-
tar si el alumno requiere atención psicología, apoyo en becas, tiene algún problema familiar o de salud y dar una solución 
para que no se vea afectado su desempeño escolar.

Desarrollo del programa
• Se le asignará un tutor previa solicitud a los alumnos de modalidad virtual de la Facultad de Contaduría y Administración 

justificando el motivo.

Actividades de tutor
• Deberá mantener comunicación con el tutorado una semana antes de cada evaluación parcial, evidenciando mediante 

correo electrónico, o mensaje en redes sociales.
• Deberá ofrecer el apoyo requerido por el alumno cuando él lo solicite evidenciando el trámite en el cual se le apoyó, medi-

ante documento para la realización de dicho trámite, papeleta de asesoría o correo electrónico con el departamento con 
el cual se canalizó al alumno.

• Deberá de citarse físicamente con el alumno antes de la evaluación semestral y realizar un análisis de su situación  académica 
evidenciado mediante la firma de un carnet.

Actividades del tutorado
• Deberá responder y mantener la comunicación con su tutor en todo momento que se requiera, así como pedir apoyo 

 cuando se considere necesario.
• Acudir puntualmente a su cita de cierre de semestre.
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Resumen

El problema del abandono escolar no es un tema nuevo ya que éste ha prevalecido desde la antigüedad en todos los niveles ed-
ucativos, siendo un reto para las instituciones del nivel superior, así como para los tutores quienes tienen la tarea propuesta por 
instancias como UNESCO y ANUIES, para disminuir la reprobación, rezago y abandono escolar. La investigación se realizó en 126 
estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura de Medicina en la Universidad Vasco de Quiroga, durante el periodo 2016-2018, 
en 4 cohortes por ciclo semestral, la metodología fue Cualitativa de Investigación-acción, basada en el modelo de Kurt Lewin, 
en el que se utilizaron estrategias exploratorias y descriptivas a partir de diagnósticos, acciones preventivas y seguimiento de: 
los resultados del examen de ingreso EXANI II con análisis de Estilos de aprendizaje de Felder y Silverman, Inteligencias múltiples 
de Gardner y el análisis FODA,  el uso de Técnicas de estudio y acompañamiento de tutores. Como resultado de la investigación 
se detectaron los factores de abandono escolar, se desarrolló y favoreció el autoconocimiento de Fortalezas, Oportunidades 
Debilidades y Amenazas, logrando aumentar su autoestima, el rendimiento académico y la disminución del abandono escolar 
de 21.66 % a 14.2%.
Palabras Clave: Estrategias, intervención, rendimiento escolar, abandono escolar licenciatura

Introducción

Las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y La Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para disminuir la reprobación, el rezago y el aban-
dono escolar de los estudiantes en el nivel superior es una tarea que nos compete a los tutores de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), por lo que esta investigación se realiza tomando como punto de partida diversas investigaciones efectuadas en 
américa latina. El abandono escolar se presenta en todos los niveles educativos, por lo tanto, sigue siendo un problema de in-
terés global y un reto para lograr disminuirlo.
A medida en que los estudiantes logran llegar a la licenciatura se les presentan condiciones diversas, ligadas al contexto univer-
sitario por lo que, no siempre los factores causales de abandono escolar son los mismos.

Desarrollo

La presente investigación tiene el objetivo de identificar los factores de abandono escolar y aplicar una propuesta de interven-
ción para disminuir el abandono escolar a partir de estrategias de mejora en el autoconocimiento, desarrollo de las habilidades 
del pensamiento y el desempeño escolar, la intervención se realizó en estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura de Me-
dicina en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán en el periodo comprendido de 2016-2018.
Metodología: La investigación corresponde al paradigma cualitativo con enfoque sociocrítico de Investigación acción basada 
en el modelo de Kurt Lewin, en una muestra de 126 estudiantes correspondiente a los estudiantes de nuevo ingreso a partir 
de los cuales se identificó a 57 estudiantes en riesgo de deserción o abandono escolar. Se aplicaron estrategias exploratorias y 
descriptivas a partir de diagnósticos, acciones preventivas y de seguimiento a partir del uso de estrategias que impacten en el 
rendimiento académico y el  desarrollo de las habilidades del pensamiento así como, la reflexión del estudiante sobre sus fortale-
zas oportunidades, debilidades  y amenazas además, de conocer sus estilos de aprendizaje principalmente dos modelos: el de 
Felder y Silverman y el de Inteligencias múltiples de Gardner también, se analizaron los resultados del examen de ingreso (EXANI 
II ) CENEVAL con la intención de encontrar alguna correlación entre su puntaje de ingreso y su avance académico también se 
fortaleció a los estudiantes con el uso de técnicas de estudio. Y se dio seguimiento personalizado a los estudiantes en riesgo 
por parte de docente-tutor y psicólogo-tutor. A partir de los 126 estudiantes de la generación de nuevo ingreso se identificó 
la muestra objeto de estudio la cual comprendió 57 estudiantes con riesgo de deserción identificados por tener más de una 
materia reprobada en el 1er examen parcial.
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Aspectos teóricos 

1.-Las inteligencias Múltiples:
 Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de manera automática ante una situación. Estas habilidades pueden 
darse o activarse de manera inconsciente, por lo que también podemos trabajar de manera exitosa en el desarrollo de otras. La 
inteligencia y la creatividad, se abordan en el trabajo de Howard Gardner, psicólogo estadounidense y actual catedrático de la 
Universidad de Harvard. Él plantea la posibilidad de desarrollar más de un tipo de inteligencia, y es que después de numerosos 
estudios con respecto al funcionamiento de los hemisferios cerebrales, el camino apunta hacia las inteligencias múltiples.  Gard-
ner describe las inteligencias múltiples como: 

“Una destreza que se puede desarrollar, sin negar el componente genético. Todos nacemos con unas poten-
cialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 
dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.  Ningún deportista de elite 
llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los 
matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente inteligente”.

Por lo tanto, otro de los factores en cuanto al desarrollo del pensamiento sin duda, es el de las inteligencias múltiples ya que a 
medida que los seres humanos utilizan y desarrollan sus inteligencias, logran la habilidad de todas y cada una de ellas al transitar 
en los diferentes niveles educativos se ponen en sintonía para la toma de decisiones, actitudes, adaptación, tolerancia liderazgo, 
etc. en cualquier tipo de situaciones. de acuerdo a los estímulos, problemas y retos a los que son expuestos, por lo que al lograr 
adquirir el mayor nivel en el desarrollo de las inteligencias múltiples se convierten en seres humanos con mayores potenciales. 
Dos de los autores que aportan más elementos para mejorar la enseñanza del pensamiento son Howard Gardner (1999) con la 
Teoría de las inteligencias múltiples y Robert Strernberg (1999) con la teoría de la Triarquica y el modelo sobre el desarrollo de 
la pericia.
En cuanto a la definición de Gardner sobre inteligencia: “Ahora defino una inteligencia como un potencial biopsicosocial para 
procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor 
para una cultura “(Gardner 199, p.45). 
En su definición se observa la relación entre las habilidades básicas (procesar información y las de orden superior (resolver problemas 
y creatividad). Habla de potenciales neuronales que se pueden activar o no dependiendo de varios factores como a) de los valores 
de una cultura determinada, b) de las oportunidades disponibles y, c) de las decisiones que tome cada persona y/o aquellas personas 
involucradas en su entorno. Para complementar su teoría Gardner define las inteligencias como: “Un conjunto de habilidades talentos 
o capacidades mentales. Todos los in-dividuos normales poseen cada una de estas capacidades, en cierto grado; los individuos difieren 
en el grado de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas capacidades” (Gardner, 1993 p.32-33) 
Para explicar lo que es una habilidad Sánchez (2002).la define como la facultad que se tienen de aplicar algún tipo de cono-
cimiento procedimental lo cual implica también evaluarlo y mejorar lo que se hace y se piensa. 
La teoría de las inteligencias múltiples, ha sido actualizada pasando de 7 a en 9 inteligencias, se sustenta en la base de que no 
existen solamente diferentes tipos de procesos de aprendizaje, sino que éstos no guardan necesariamente una relación directa 
y proporcional. Todos los tipos de inteligencias están siendo afectadas en algún punto por las tecnologías de la información. 
En su libro “Estructuras de la Mente” se describen 8 tipos de Inteligencia: Lingüística, Lógico matemática, Musical, Espacial, 
Cinestético(kinestésico) – motriz o corporal, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista.

2.- Estilos de aprendizaje del modelo de Felder – Silverman:
En éste modelo la dimensión visual se refiere a procesamiento interno (tal como la visualización), en lugar de la entrada sensorial. 
Felder y Spurlin (2005) también señalan que Silverman en un artículo de 2002, presenta evidencia de la investigación del hemis-
ferio cerebral y observaciones clínicas que muestran que los aprendices globales son más propensos a ser procesadores visuales 
y los estudiantes secuenciales son más propensos a ser procesadores verbales (p. 104). Felder y Silverman (1988) describen el 
aprendizaje en un entorno educativo estructurado como un proceso de dos etapas que implica la recepción y procesamiento 
de la información. Su modelo explica que “en la etapa de recepción, información externa (observable por los sentidos) y la in-
formación interna (que surge introspectivamente) estén disponibles para los estudiantes, que a continuación, seleccionen el 
material que van a procesar y lo que van a pasar por alto. La etapa de tratamiento puede implicar la memorización simple o el 
razonamiento, la reflexión o acción, y la introspección o la interacción con los demás” (p.674).

3.- El análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas (FODA): 
Es un análisis que actualmente tiene muchas aplicaciones, originalmente se utilizó en el área de Mercadotecnia sin embargo, es 
útil como una herramienta en la planeación estratégica aplicada a la Educación. Para nuestro propósito fue de gran utilidad en 
el trabajo con los estudiantes objeto de estudio ya que permitió obtener información valiosa tanto para el estudiante como para 
los investigadores y los docentes tutores. El análisis FODA. Constituye el núcleo distintivo de análisis y planeación, se integra en 
dos dimensiones:  La primera dimensión es interna en la que se consideran las Fortalezas (en que se es bueno) y Debilidades (en 
que no se es bueno y que se puede mejorar). Esta dimensión se refiere a la situación que guardan sus componentes internos 
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fundamentales: y se presenta en los tres niveles. 
a) Institución. -Estructura organizacional, distribución y división del trabajo) normatividad, re-cursos financieros, valores, reputa-
ción social, 
b) Docente Tutor. - Personalidad, Inteligencias desarrolladas Habilidades, liderazgo, reputación etc. 
b) Estudiante- Inteligencia, comunicación, disciplina, etc. 
La segunda dimensión considera el entorno: las Oportunidades (Situaciones favorecedoras) y amenazas (¿Qué podría distraer 
en el logro de los objetivos?). Ésta dimensión se refiere a las realidades externas que de manera importante afectan positiva o 
negativamente en la realización de los objetivos e influyen en la posibilidad de éxito. 
Al realizar éste análisis se promueve la introspección, la aceptación y la autoevaluación del estudiante, al permitirle visualizar 
desde otro panorama su situación actual, a su vez, el profesor tutor gracias a la información obtenida, conoce aspectos de su 
tutorado que le pueden ser de utilidad en su acompañamiento escolar promoviendo una mejor trayectoria escolar. Además de 
proporcionar información sobre, cómo el estudiante se relaciona con su entorno.

4. El perfil del estudiante de medicina:
La licenciatura de medicina es una de las carreras principales del área de la salud, que a su vez exige una serie de requisitos o 
cualidades específicas a cubrir por sus estudiantes. Por lo tanto, lograr ser un buen profesional de la medicina considera varios 
aspectos como son: vocación, responsabilidad, dedicación, rigurosidad, tolerancia y perseverancia entre otras cualidades, ya que 
deberá dedicar años de estudios en su formación y otros tantos para adquirir experiencia. Por lo que todo aquel que desea inici-
arse en esta área deberá entender que el ejercicio de esta profesión amerita convertirse en una persona en formación continua 
tanto en su desarrollo académico como personal.

5.-La tutoría:
A partir de 1998 UNESCO, plantea una nueva visión en la formación con una enseñanza centrada en el estudiante, con méto-
dos educativos innovadores. Para alcanzar los objetivos sugiere reformular los planes de estudio y utilizar métodos novedosos 
y apropiados para trascender el simple dominio cognitivo de las disciplinas. Se entiende que es necesario “facilitar el acceso 
a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en 
contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y 
la tecnología de vanguardia” (UNESCO, 1998). 

Figura 1. Visión en la formación de estudiantes (UNESCO, 1998) 
Fuente: ANUIES Dirección de Medios Editoriales, 2011.
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Por otra parte, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), propone la tutoría como una estrategia 
innovadora en el marco de los programas de atención a estudiantes ANUIES (2011). Ante la oportunidad de estructurar program-
as que se distingan por su pluralidad y posibilidad de adaptarse a las particularidades de cada institución, se propone “…apoyar 
a los alumnos con programas de tutoría y desarrollo integral, diseñados e implementados por las Instituciones de Educación 
Superior (IES), de suerte que una elevada proporción de ellos culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de 
formación establecidos en los planes y programas de estudio” 
La tutoría universitaria es un área de gran importancia para el estudiante. Es la encargada de promover y potenciar el apoyo al 
estudiante, en diversos aspectos de su vida, como la socio-afectiva, social, académica y espiritual. Con la compañía de un tutor, 
el estudiante inicia el proceso de adaptación a la universidad, donde encontrará nuevos procesos, se enfrentará a nuevos retos 
e iniciará una nueva etapa: la vida universitaria. El principal beneficio es contar con la asesoría personalizada de un especialista, 
el tutor, quien lo acompañara durante toda su estancia en la universidad. Esto significa que el tutor puede ser un psicólogo 
que guiará al estudiante, a través de sesiones individuales, realizará talleres de temas de interés como: organización del tiempo, 
técnicas de estudio, manejo del estrés y la ansiedad, etc. O bien el tutor puede ser un docente-tutor formado en tutoría quien 
además de contar con la formación de la disciplina médica, tiene experiencia y capacitación específica para orientar al tutorado 
durante el trayecto académico en la universidad. 
El tutor contribuye de muchas formas, escucha y orienta en situaciones de duda o crisis, Por ejemplo, la parte emocional es muy 
importante en el médico en formación y, a su vez, es necesario lograr equilibrar el comportamiento de acuerdo a las emociones. 
Ya que las personas están conformadas por diversas áreas como: física, emocional, afectiva, intelectual, etc., por lo que es necesa-
rio trabajarlas, sobre todo, en los estudiantes del área de la salud quienes, están expuestos continuamente al trabajo bajo presión 
y toma decisiones donde deberán transmitir confianza y seguridad.

6. Técnicas de estudio
Hoy en día los y las estudiantes se encuentran sometidos a un sinfín de información sobre las diferentes materias que se imparten 
en las instituciones académicas, las cuales ponen el énfasis en lo que hay que aprender, y no tanto en si saben cómo estudiar 
para aprender, por ello es conveniente proporcionarles técnicas de estudio que les ayuden a organizar y procesar la información 
de acuerdo a sus capacidades. Fomentar el uso de técnicas de estudio es una forma de prevenir el fracaso escolar, ya que los es-
tudiantes tienen la necesidad de aprender a estudiar. Son varios los factores que intervienen en el estudio eficiente como: saber 
planificar un horario, favorecer las condiciones para un buen estudio, saber tomar apuntes, o cómo preparar un tema de clase o 
un examen, desarrollar habili-dades para el estudio de materias con diferente grado de dificultad, así como actitudes de perse-
verancia y autonomía. El método de lectura utilizado en esta investigación es el método SQ3R. Se trata de una de las técnicas 
de estudio americanas más tradicionales (Robinson, 1970) que ha dado buenos resultados a generaciones de estudiantes en 
Estados Unidos. Por ejemplo, en Virginia Polytech-nic Institute and State University, la University of Arizona, Minnesota o incluso 
la prestigiosa Stanford University. Las siglas del método SQ3R en inglés significan: - Explorar (Survey), Preguntar (Question), Leer 
(Read), Recitar (recite), Repasar (Review). Es un método muy probado que ayuda a leer y adquirir un conocimiento significativo. 
Por lo que, la comprensión es clave en el estudio y lectura de un tema.

Resultados
En cuanto al diagnóstico inicial se observó que antes de aplicar la propuesta la deserción comprendida en las generaciones del 
año 2010 al 2016 era en promedio del 29.88%, el nivel de suficiencia de los resultados en los estudiantes del nuevo ingreso es 

notoria con un 54% en química y un 57% en biología.
Los factores determinantes de abandono escolar en la generación investigada fueron: en el 1er semestre predominante el factor 
académico con 9 casos de abandono escolar, posteriormente disminuyó considerablemente a uno en los siguientes dos semes-
tres para desaparecer en el cuarto semestre. Posteriormente el factor económico pasa a ser el factor predominante en forma 
global con trece casos manteniéndose presente en cada semestre:
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Los resultados de estilos de aprendizaje en el modelo de Felder y Silverman los estilos que predominaron fueron los visuales 
sobre los activos, sensitivos y por último los secuenciales.
En cuanto a las inteligencias múltiples se detectaron los puntajes de sumatorias en el desarrollo de las inteligencias conside-
rando a aquellos estudiantes que obtuvieron puntaje menor a 25 como estudiantes con necesidades de apoyo de tutoría. 

Distribución de factores por semestre  Distribución de factores en forma global 
 

En cuanto a los resultados del análisis FODA se desarrolló y favoreció el autoconocimiento de Fortalezas, Oportunidades Debili-
dades y Amenazas, logrando aumentar su autoestima.
Por último, se midió el impacto de la propuesta de intervención, observando una disminución en el abandono escolar en un 
7.46% al disminuir de 21.66% de deserción o abandono escolar con el que se terminó en el año 2016 y logrando cerrar el 1er año 
con un 14.2% de abandono escolar, para disminuir en el siguiente año a un 6.4%.

La disminución del abandono escolar pasó de 21.66 % an-
tes de propuesta de intervención a 14.2% y 6.4%
Mostrando una diferencia en el 1er año de 7.46%

Conclusiones 

La intervención educativa con estrategias de mejora y acompañamiento del estudiante con tutoría oportuna y seguimiento 
adecuado, permitió cumplir con el propósito de la investigación logrando disminuir la deserción en: 7.46 % del último diag-
nóstico 21.66% al primer año de la intervención14.2% También se identificaron los factores de deserción para el contexto de la 
Universidad Vasco de Quiroga. 1º Económico, 2º Académico, 3º. Salud y 4º. Socio cultural, en el 1er semestre el factor académico 
es el de mayor prevalencia. Una vez realizado el análisis de autoconocimiento FODA, tal como se esperaba, el estudiante pudo 
hacer introspección debido a que a su edad desconoce aspectos internos importantes, con éste ejercicio se dio la oportunidad 
de ubicar sus debilidades y amenazas para trabajarlas y superarlas, además de valorar sus fortalezas y oportunidades para la 
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automotivación, los resultados de éste análisis sirvieron tanto a los estudiantes como a los investigadores para orientar las activi-
dades de apoyo. Se logró impactar mejorando el rendimiento académico de los estudiantes.
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Resumen

Parte de una investigación que tiene como objeto de estudio documentar la construcción de la tutoría desde los actores en la 
vida cotidiana, el trabajo de campo incluyó las representaciones sociales de los tutores,  ahora solo se expone su análisis con la 
finalidad de analizar el campo de la representación e identificar sus componentes como referentes de los saberes y conocimien-
tos que tienen los maestros pues orientan sus acciones y actitudes en esta actividad. Se identifican los énfasis de cada colegio 
como referentes para definir programas de formación docente para la tutoría. Entre los resultados obtenidos destaca que en el 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales predomina la tutoría personal y formativa, en el colegio de Ciencias y Humanidades 
la tutoría para lograr los objetivos programáticos y la certificación y en el Colegio de Ciencia y Tecnología la tutoría académico 
curricular y personal si es necesario.

Introducción

Este trabajo es parte de una investigación realizada en el plantel Cuautepec¹ de la UACM, que tiene como objeto de estudio 
documentar la construcción de la tutoría desde los actores en la vida cotidiana, ahora solo se expone el análisis de las repre-
sentaciones sociales de los maestros sobre la tutoría, con la finalidad de analizar el campo de la representación e identificar sus 
componentes como referentes de los saberes y conocimientos que tienen los maestros y que pautan sus acciones y actitudes 
en esta actividad. Interesa observar las similitudes y diferencias entre los colegios que conforman la organización curricular de 
la universidad, bajo el supuesto de que, a mayor conocimiento de las necesidades de formación docente en tutoría, mayor per-
tinencia en las decisiones formativas, a razón de la variedad de perfiles y trayectorias académicas que no pueden atenderse de 
manera uniforme, tampoco esperar que todos signifiquen lo mismo y asignen la misma relevancia a la tutoría. En este sentido 
las representaciones sociales son una opción teórico metodológica para acercarse a conocer y comprender aspectos objetivos 
y subjetivos, desde los cuales, los docentes enfrentan la tutoría; cabe destacar que en la UACM es una modalidad de la actividad 
docente para atender los ámbitos de aprendizaje, a pesar de contar solo con las ideas generales de su función en el proyecto 
educativo, pues no se ha implementado un Programa Institucional de Tutoría (PIT). Por otra parte, la pertinencia de esta inves-
tigación radica en que otro ámbito de aprendizaje refiere a la asesoría en la que se observa mayor disposición e intervención 
docente, lo que hace suponer mayor comodidad del profesor por su relación con la materia de estudio, mientras que la tutoría 
puede rebasar la materia de estudio si las circunstancias del estudiante requieren atender otros aspectos de índole personal que 
afectan su desempeño académico y éxito en los aprendizajes de la materia de estudio. Finalmente, el objetivo es avanzar en un 
diagnóstico sobre las necesidades de formación para la tutoría para cuando se defina el PIT contar con un trayecto formativo al 
que los docentes se incorporen de acuerdo a su perfil.

Desarrollo: Las representaciones sociales, referentes para la formación docente sobre la tutoría

En este apartado se exponen los referentes teóricos sobre las representaciones sociales (RS) y el marco conceptual sobre la 
tutoría. El interés por las RS surge de reconocer que coexisten en el plantel Cuautepec acciones de la vida cotidiana de los 

1 El plantel Cuautepec se ubica en avenida la Corona s/n en Cuautepec, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, en la UACM todos los docentes 

son tutores y todos los estudiantes cuentan con un tutor.

2 Las representaciones sociales son un pensamiento constituido y constituyente, porque al mismo tiempo explican y elaboran la vida cotidiana, sus significa-

dos son un referente para interpretar lo que sucede en la realidad cotidiana como una forma de conocimiento social. “Por eso, hacen que el mundo sea 

lo que pensamos que es, esto es, aquello que representamos de acuerdo con nuestra particularidad y con el lugar que ocupamos en el mundo en donde 

interviene la experiencia, la historia, el contexto social; circulan y reúnen experiencia, para hacer familiar lo insólito” (Piña, 2004:7).

3 Cabe aclarar que el conocimiento social al que hacen referencia las representaciones sociales es el sentido común, o mejor dicho el nuevo sentido común, 

puesto que difieren, el conocimiento del especialista y el conocimiento de la gente común. 
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 tutores y sus prácticas tutoriales, pautadas por la representación social², es decir, el conocimiento de sentido común surgido 
de la tradición, o bien, por la socialización del conocimiento³, pues las representaciones se conciben como producto y proceso 
de una elaboración psicológica y social de lo real, mediado por la comunicación y el intercambio de significados que estructur-
an la representación⁴. Además, las representaciones sociales⁵ integran significados que las ubican como referencia importante 
para interpretar lo que sucede en la realidad cotidiana, orientan las acciones como una forma de conocimiento social, no se 
trata de un proceso mecánico, sino complejo porque social e individualmente se reconstruye lo externo. Por tanto, el estudio 
de las representaciones sociales contribuye a la comprensión de las interacciones sociales y a esclarecer las determinantes 
de las prácticas sociales, pues son recíprocamente interdependientes la representación, el discurso y la práctica, constituyen 
modalidades de pensamiento,  su contenido son informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, relacionados con un objeto, 
trabajo o acontecimiento social, son propias del individuo, familia o grupo, por eso son de alguien sobre algo y dependen de 
la posición que ocupan los actores en la sociedad y la cultura. 
Existen dos procesos en la elaboración y funcionamiento de una representación social que muestra la interdependencia entre 
la actividad psicológica y sus condiciones sociales, es decir, la objetivación y el anclaje, ambos constituyen el campo de la repre-
sentación donde se ordenan y jerarquizan los elementos que configuran el contenido de la misma.  En la objetivación se hace 
concreto lo abstracto, es una operación creadora de imagen y estructurante de la representación que permite intercambiar 
percepción y concepto al materializar la palabra, al hacer corresponder cosas con palabras, organiza esquemas conceptuales y 
la constitución formal de un conocimiento. El anclaje es el proceso de integración cognitiva del objeto representado dentro del 
sistema de pensamiento preexistente constituido, y a las transformaciones derivadas de este sistema, es decir, articula las tres 
funciones de la representación, la cognitiva de integración de lo nuevo, la de interpretación de la realidad y la de orientación 
de las conductas sociales. Así, la relación dialéctica entre anclaje y objetivación se establece, por un lado, en torno a un núcleo 
figurativo, a un sistema de interpretación de la realidad, y por el otro a la orientación de los comportamientos. Dicho núcleo 
figurativo obedece al objeto representado, de su relación con el actor y de la intención de la situación.

Sobre la tutoría

El termino tutoría es polisémico, sus significados varían según el ámbito donde se emplea, se puede aludir a quien ejerce la pa-
tria potestad sobre un menor, al responsable de los requerimientos y la inscripción de un escolar, al maestro o investigador que 
siendo experto dirige, señala, corrige y estimula la formación de un aprendiz (Lara, 2002, De la Cruz, 2006). En las últimas décadas 
se ha planteado como una competencia profesional y como una estrategia del profesor universitario (Álvarez, 2005), en tanto 
acompañamiento académico (ANUIES, 2001), dirección de tesis, formación en la investigación, entrenamiento, socialización, 
auspicio académico y apoyo psicosocial (De la Cruz, 2007). La tutoría se entiende como un proceso interactivo en dos sentidos; 
dar y recibir ayuda; se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una organización, o un sistema más grande, con la intención de 
movilizar hacia el cambio y la mejora sus recursos internos y externos identificados como problemas (López, 2003). También 
puede entenderse como la atención personalizada y comprometida del tutor con relación al estudiante, consiste en orientar, 
guiar, informar, y formar al alumno en diferentes aspectos y en diferentes momentos de su trayectoria académica, integrando 
las funciones administrativas, académicas, psicopedagógicas, motivacionales y de apoyo personal (Molina, 2004:36). Es decir, la 
tutoría cumple una función mediadora entre la institución y el estudiante, entre el currículo y el mundo de la experiencia, es el 
enlace entre las normas de administración, los docentes, los otros estudiantes y en ciertos casos con la familia y otras institucio-
nes, en ese sentido es una labor colaborativa de acompañamiento académico.

Recursos metodológicos

El trabajo de campo incluyó entrevistas y cartas asociativas a 15 tutores de los Colegios de Humanidades y Ciencias Sociales 
(CHyCS) Ciencias y Humanidades (CCyH) y Ciencia y Tecnología (CCyT) en tres sesiones de trabajo individualmente. La indicación 
fue que escribieran las palabras que asociaran con el término inductor, en la primera sesión el primer término inductor fue tu-

4 En las representaciones sociales se identifican tres dimensiones a partir de las cuales se puede captar el contenido y el sentido expresado por el individuo 

o grupo. La actitud, la información, y el campo de la representación. 

5 El creador de las representaciones sociales es Moscovici (1961), a través de su libro El psicoanálisis, su imagen y su público. Las representaciones sociales, 

[…] son una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos [...]. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979:17-18).
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toría, en las siguientes fases los términos inductores fueron los términos de mayor frecuencia que registraron los informantes 
en las cartas en su conjunto, como se ve en la tabla. En total, los tutores produjeron 45 cartas asociativas, 15 por cada término 
inductor

Sesiones  Tutores
Sesión 1 término inductor: Qué es tutoría.
Sesión 2 término inductor: tutoría-acompañamiento
Sesión 3 término inductor  Tutoría-ruta-curricular-responsabilidad

Los datos obtenidos se codificaron y analizaron triangulando con el proyecto educativo de la UACM, y el marco teórico de la 
tutoría. 
Resultados: Siguiendo a Flores (2008), y de acuerdo a los resultados de frecuencia y rango de las líneas de asociación obtenidas 
de las cartas asociativas, se esquematiza en los siguientes círculos concéntricos el núcleo figurativo de la representación de la 
tutoría. Los términos registrados por los tutores se organizaron de mayor a menor partiendo del centro, con la idea de identificar 
las distintas asociaciones y al mismo tiempo interpretar globalmente la representación. Los resultados evidencian diferencias del 
significado expresado por los informantes de cada colegio.

Tutores del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

En el esquema 1 se observa que los tutores enfatizan la tutoría personal centrada en el aprendizaje, la responsabilidad y las 
decisiones como base para la formación, vinculada a la orientación y apoyo académico, en este sentido, el centro del esquema 
constituye la objetivación, representa lo más concreto de la tarea tutorial concebida desde el tutor. Los elementos periféricos 
constituyen el anclaje, son elementos adicionales a los sistemas preexistentes de los actores, los términos, dialógico, escucha, 
acompañamiento, seguimiento, profesión, conocimiento, materias y certificación, implican la interrelación tutor-tutorado y por 
tanto, la tarea tutorial se representa en la complejidad de estas relaciones. 
Esquema 1. Campo de la representación sobre tutoría CHyCS

Elaboración propia con los datos obtenidos

Estas asociaciones se inscriben en una perspectiva de tutoría formativa orientadora y técnico metodológica, debido a que el 
acompañamiento y apoyo personal orientan la formación del estudiante, y los aspectos metodológicos en los procesos de 
 aprendizaje, favorecen el conocimiento, y la certificación de las materias correspondientes. Así, esta interpretación se fortalece 
con los testimonios de los informantes, para quienes el significado de la tutoría no es del todo preciso, sobre todo cuando se 
 rebasa el plano del tutor, del aprendizaje asociado al conocimiento disciplinar y se pasa al plano dialógico de la situación per-
sonal de los tutorados.
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[…] el significado de la tutoría va más allá de solamente platicar con los chavos las cuestiones que te 
vienen a plantear, que en general no tienen que ver con temas específicos, sino más bien como de a qué 
se van a enfrentar, cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar, yo pienso que el tutor es como 
una guía […] (EPAT3: 648-652). […] la tutoría también tiene que ver con cómo tú apoyas al estudi-
ante en esas dificultades que se presentan que pueden ser obstáculos para su proceso formativo […] 
(EPAT1: 230-232). […] para mí ser tutor es una de mis funciones o facetas como docente, es como una 
actividad sustantiva […] (EPOT4: 925-928).

Tutores del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Para los tutores de este colegio la objetivación asocia; académico, ruta curricular, certificación, en este sentido, la representación 
acota la tutoría al cumplimiento de la certificación, como se observa en el esquema 2. 
Esquema 2. Campo de la representación sobre tutoría CCyH

Elaboración propia con los datos obtenidos

En otra línea se asocia a la certificación; profesional, egreso estudio y formación, igualmente en otra asociación; orientación, 
escucha, personal, problemas y confianza, por ello, el enfoque de tutoría más cercano a esta representación es el de Contenidos 
informativos, debido a que los elementos del enfoque Formativo orientador se desplazan hasta la periferia de la representación, 
es decir, al anclaje. Por tanto, para estos tutores no es muy precisa la función de la tutoría respecto a la formación personal y pro-
fesional de los estudiantes y los problemas de sus circunstancias, lo que indica una imagen de la tutoría cercana al trabajo con 
los programas de estudio, centrada en los contenidos para aprobar los cursos. Asimismo, los testimonios de los tutores refuerzan 
el esquema 2, como se muestra a continuación.

[…] la tutoría se enfoca a dar los elementos, las herramientas para que se dé un proceso más acelerado 
de autonomía del que se puede estar planteando dentro del aula, porque dentro del aula, este, yo creo 
que tú le das como elementos y herramientas para los procesos de aprendizaje, ¿no?, pero yo siento 
que este asunto de la autonomía no tiene nada más que ver con la idea de poder estudiar tú sólo, ¿no?, 
sino que tiene que ver ¿cómo? en tu cabecita tienes una noción de autonomía en el sentido amplio, 
como persona, como sujeto que en cualquier situación, en cualquier momento, puede enfrentar y dar 
repuesta por sí solo, por sí mismo[…] (EPAT2: 253-260). […] en concreto, para mí la tutoría implica 
un rol que abarca muchas funciones, y muchas de esas ni siquiera están escritas, ni siquiera hay manera 
de predecirlas porque se van a saber cuáles son, a partir de la interacción con cada uno de los estudiantes 
tutorados ¿no?; cada uno va a tener necesidades específicas y está como pidiendo, bueno, ¿con este qué 
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hago?, ¿con este estudiante cuál es mi función? Aquí necesito apoyar más, aquí necesito escuchar, acá 
necesito canalizar, acá necesito exigir, etc., […] (EPAT6: 1659-1664) […] un rol nuevo en cuanto a los 
profesores que se insertan en este proyecto educativo y que no han sido tutores, es como entrarle a un 
rol nuevo que no siempre se sabe o se tienen las condiciones para ello, es un rol muy complejo porque 
es más que solamente ir llevando como el seguimiento académico de los estudiantes. Implica como 
muchas habilidades y una sensibilidad particular, y una visión y una disposición que a veces es muy difícil 
de conjugar en una sola persona, en el docente […] (EPAT6: 1647-1653).

Tutores del Colegio de Ciencia y Tecnología

Para los tutores de este Colegio la objetivación se concreta en lo académico personal, tal como se observa en esquema 3. 
La primera línea de asociación responsabilidad, ruta curricular, planeación, cursos y materias; la segunda línea de asociación 
responsabilidad acompañamiento; evidencia el peso que se otorga al estudiante en su proceso académico y la debilidad en 
la intervención del tutor en el acompañamiento, lo cual, se confirma al observar los términos periféricos asociados a personal 
como autonomía, conocimiento, certificación y decisiones; y de acompañamiento estudio, seguimiento y orientación, es decir, 
en el anclaje se diluye el sentido formativo orientador de la tutoría porque se expresa independencia de los términos periféricos, 
donde la mayor parte de responsabilidad se otorga al tutorado. Como en los casos anteriores, en este Colegio el registro del 
esquema se refuerza con los testimonios de los tutores.

Esquema 3. Campo de la representación sobre tutoría CCyT

Elaboración propia con los datos obtenidos 

[…] uno como tutor puede guiar al estudiante, en el caso de aquí de la UACM, este, sobre su desempeño, 
o sobre sus, decisiones académicas en cuanto a la selección de las materias, que sea pertinente el ir ar-
mando su horario, porque, de cualquier manera, pues son adultos y solos tienen que tomar decisiones. 
(EPAT2:325-329) […] la tutoría yo la pienso como un seguimiento de los estudiantes, un acompaña-
miento para los estudiantes. Principalmente en lo académico. Es claro que no tenemos nosotros un perfil 
como para atender otras cuestiones personales, psicológicas, pero sí podemos orientar a los muchachos 
[…] (EPOT5: 1303-1306)
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Conclusiones.

Los datos que se obtuvieron de las RS refieren a saberes no formalizados de los tutores cuya relevancia es que se hacen explícitos 
en las prácticas, interacciones y la comunicación; subjetivamente configuran el estilo docente, es decir, el modo en que el tutor 
asume la función de tutoría o se resiste a ella, echando mano  de prácticas,  costumbres, rutinas, formas de interactuar en función 
a un repertorio de saberes puestos en operación. Asimismo, cada profesor tiene su propia historia y, por ende, una formación 
y una trayectoria irrepetibles, el estilo docente es peculiar de cada uno. Sin embargo, la identificación de algunas constantes 
permitieron observar aspectos predominantes por colegio y perfilar algunos estilos-tipo en relación con su contribución a los 
procesos formativos de los estudiantes. 
Así, el CHyCS presenta como constante una tutoría no limitada a lo académico, ya que se observan contenidos formativos y orien-
tadores que atienden aspectos personales y de formación. Por su parte el CHyC atiende una tutoría limitada a lo académico con 
contenidos técnico-metodológicos (García Nieto, 1996), para  garantizar el aprendizaje utilizando técnicas de  estudio  adecuadas 
que garanticen la certificación y el logro de los objetivos curriculares.  Por último, el CCyT  prioriza la tutoría académica y personal 
si es necesario, con contenidos técnico metodológicos para el logro de los aprendizajes programáticos de su materia de estudio. 
Sin duda, las RS aportan elementos para diseñar programas de formación para la tutoría, pertinentes y graduales que favorezcan 
los trayectos formativos de los docentes de cada colegio, a fin de avanzar en la comprensión del sentido formativo de la tutoría.  
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Resumen

La acción tutorial en las Escuelas de Nivel Medio Superior (ENMS) de la Universidad de Guanajuato, se ha posicionado como una 
de las funciones sustantivas prioritarias en el quehacer docente. En la actualidad se ofrece a los estudiantes del NMS dos tipos 
de Tutorías;  denominadas Tutoría Académica y Tutoría de Acompañamiento. El presente trabajo se enfoca en las observaciones 
realizadas en el proceso de  sensibilización y reclutamiento de los nuevos tutores de acompañamiento.
Los tutores de acompañamiento son invitados a ser tutores, tomando en cuenta su perfil académico  y  las características de 
comunicación  con los estudiantes. Sin embargo en algún momento los nuevos tutores,  se llegan a cuestionar si  reúnen las 
características y las capacidades suficientes para realizar una buena práctica tutorial. Este trabajo propone que cada institución 
permita que los tutores más experimentados en el campo de la acción tutorial, puedan compartir sus experiencias de éxito y 
motivar a los “nuevos tutores” a distinguir cuales son las características que permiten al docente llegar a ser un buen tutor, en la 
noble tarea de dar acompañamiento a nuestros estudiantes. Romper un poco las reglas y  reconocer  que todo Tutor también 
requiere de Tutoría.

Introducción

En la actualidad la Universidad de Guanajuato cuenta con 11  Escuelas de Nivel Medio Superior (ENMS), las cuales se encuentran 
distribuidas en los diferentes municipios del estado de Guanajuato. La Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato,  donde 
se realizó  este  estudio, se ha caracterizado por ser un referente de calidad académica y formativa de las generaciones que cada 
año ingresan al nivel superior de la Universidad de Guanajuato y a otras instituciones públicas y privadas de nivel superior. 
La ENMS de Guanajuato, cuenta con una población de 1807 estudiantes  en un rango de edades de 15 a 20 años,  distribuida 
en 14 grupos de 1er. Año, 14 grupos de 2o. Año y cinco opciones de bachillerato terminal en las cuales se tienen: 4 grupos de 
Ciencias Naturales y Exactas, 3 grupos de Ingenierías, 2 grupos de  Ciencias Económico-Administrativas, 2 grupos de Ciencias 
Sociales y Humanidades y 2 grupos de Artes. Esta población de estudiantes son atendidos  en el  programa de tutoría por  48 
profesores,  en su mayoría de tiempo parcial, quienes dan acompañamiento y atención grupal e individual a los alumnos que 
les son asignados como tutorados. Con la modificación de los planes educativos, en las ENMS de la Universidad de Guanajuato, 
implementaron dos tipos de tutorías: La Tutoría Académica, la cual se imparte en el aula y con valor curricular y la Tutoría de 
Acompañamiento,  esta última  es a la que se hará referencia en este trabajo. 
Los Tutores  de acompañamiento,  en su mayoría profesores de tiempo parcial,  son invitados por la Dirección de cada ENMS a  
participar en esta actividad, una vez aceptada la invitación, se les asigna un grupo de estudiantes y se les instruye en el manejo 
y utilización de la carpeta electrónica del tutor. 
La asignación de tutorados se realiza cada 3 años, a fin de que cada tutor pueda dar un seguimiento continuo a su grupo de 
estudiantes, desde su ingreso hasta su egreso. La asignación de tutorados es en la mayoría de las ocasiones de un grupo com-
pleto de primer ingreso que oscila entre 40 y 45 estudiantes. Es por esta razón que se requiere involucrar a un mayor número de 
docentes en la actividad de tutor, más por convencimiento que por conocimiento.
Las sesiones de tutoría de acompañamiento se programan en un promedio de 3 a 4 sesiones grupales al semestre, en función 
de la calendarización de las fechas importantes durante el transcurso del mismo. La  mayoría de estas sesiones se programan en 
fechas posteriores a las evaluaciones parciales y previas  al cierre de semestre  con la intensión de detectar a los estudiantes  que 
están teniendo problemas de índole académica,  para sugerir asesorías extra clase, cursos remediales, etc.
El coordinador de tutorías de la ENMS de Guanajuato, convoca a reunión de tutores,  previa a cada una de las sesiones grupales. Estás 
sesiones previas,  de acuerdo a una orden del día, dan a conocer a la planta de docentes-tutores la información más importante sobre 
los cambios académico-administrativos que rigen la dinámica de la institución. Se analizan los puntos más importantes a tratar durante 
la reunión con los tutorados, sobre todo en el campo de fechas importantes de periodos de regularización y trámites administrativos en 
su mayoría. Los tutores deciden, de acuerdo a las características en las cuales se conduzca la sesión grupal;  que estudiantes requieren 
de un proceso de acompañamiento individual o de una reunión de seguimiento en otra fecha.
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Las observaciones que se plantean en este trabajo, presentan una propuesta de la necesidad de un acompañamiento al “Tutor 
Primerizo”, a fin de que pueda conocer algunas de las técnicas que  los “Tutores Experimentados”,  han aplicado en sus grupos 
de tutorados y  les han dado buenos resultados y que con las adecuaciones necesarias podrían implementarse en la dinámica 
de sus grupos de tutorados.

Desarrollo

La acción tutorial es un proceso continuo y transformador en el proceso educativo. Tiene como principal objetivo el desarrollo 
personal de un individuo, que debe desarrollar todas sus potencialidades  tanto educativas como formativas dentro de una 
Institución, iniciando como integrante de la comunidad educativa para posteriormente integrarse a una sociedad que requiere 
de ciudadanos comprometidos y responsables de sus decisiones y actos. 
Las sesiones de  tutoría son consideradas una estrategia para la atención en forma grupal e individual de un grupo asignado 
de estudiantes en las instituciones educativas. La figura del tutor es una fusión entre padre o madre sustituto (a) y el docente 
comprometido con la encomienda de orientar y facilitar la transición de la adolescencia a la edad adulta. 
La función del tutor radica en atender los  problemas pedagógicos y conflictivos que guardan relación con la institución, al 
proporcionar atención grupal e individual a los estudiantes asignados.  El tutor  comprometido, en muchas ocasiones llega a ser 
el defensor de las causas más insólitas,  por ello no duda en agotar todas las instancias con tal de apoyar a sus tutorados a lograr 
un egreso exitoso del bachillerato.
Sin embargo existen ciertas características que definen el perfil del que podría ser un buen tutor, que lo diferencian de aquel 
que no está muy convencido del compromiso adquirido, sería conveniente hacer un análisis de cuantas de estas características 
cumplimos,  antes de aceptar el compromiso de ser tutor.

Perfil de un tutor 

Todo docente es por naturaleza orientador, pero no todos reúnen las características que lo lleven al ejercicio de la tutoría. Se 
requiere un perfil especial que combine varios requisitos: entre los más importantes están:

1. Disponer de tiempo para realizar su función. La tutoría demanda muchas veces más horas que las que se incluyen en la 
jornada laboral, o cumplir esta en un horario extra. El profesor que asuma el cargo de tutor debe ser consciente de la 
responsabilidad que asume. 

2. Aceptación voluntaria del cargo. El ejercicio de la función de tutor no puede ser impuesto. Nadie hace las cosas bien cuando 
es obligado; lo terminará haciendo a desgano, lo que se reflejará en el impacto que puede tener el servicio en apoyo de sus 
estudiantes.

 3. Coherencia personal. La tarea de orientación se asocia fuertemente a la trasmisión de valores, pautas de conducta, respeto 
de los demás. Para que el tutor pueda trasmitir estas actitudes tiene que pregonar con el ejemplo.

 4. Carisma. El tutor debe trasmitir confianza; su modo de actuar debe facilitar el establecimiento de relaciones cordiales y 
fluidas. Por tanto, no debe ser ni “el malo de la película”, ni tampoco aquel  que peca de permisivo en las actitudes de sus 
tutorados.

5. Capacidad de comunicación. La predisposición al diálogo, a establecer vínculos, a inducir a la conversación de aquellos 
estudiantes que son tímidos o desconfiados debe ser una cualidad de todo tutor. No hay posibilidad de ayudar a un es-
tudiante con problemas sin comunicación. Además, la motivación del alumno la logra el tutor esencialmente a partir de 
tres condiciones: identificar qué es lo que el alumno hace mejor, saber qué es lo que más le gusta y saber quiénes son sus 
amigos. Nuevamente, ayudarlo a descubrir esas cualidades se logra a través de la comunicación.

6. Intuición psicológica. El profesor no es psicólogo, pero la prevención, el anticiparse, el ir descubriendo cuándo un estudiante 
está atravesando por un problema es parte de la habilidad que todo tutor debe de poseer. La observación permanente de 
las conductas y desempeños de cada uno de los estudiantes es una valiosa ayuda en este objetivo.

7. Saber escuchar. Otra cualidad fundamental es la capacidad para ser receptivo y ponerse en el lugar del estudiante frente a 
una situación difícil. Ciertamente que no se trata de ocultar actos de indisciplina o dejadez del estudiante, pues son con-
ductas que deben ser corregidas. La referencia va a que se dan situaciones en las que el bajo rendimiento, la desatención, 
el poco interés por estudiar puede deberse a problemas serios que enfrenta en su hogar o en las propias relaciones con sus 
compañeros al interior de la institución educativa.

8. Confidencialidad. La simple capacidad de establecer una conversación con el estudiante no basta. La seriedad en el estab-
lecimiento de relaciones es clave. Esa seriedad debe expresarse en la reserva de información de aquello que el estudiante 
le va contando al profesor. Si un alumno se entera que una situación muy personal es contada por su tutor a otra u otras 
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personas, se habrá perdido la confianza y se dejará de creer en el tutor. Cuando se produzca un hecho que el psicólogo 
o una autoridad superior de la institución educativa debe conocerlo, entonces el tutor lo conversará previamente con el 
estudiante y le hará comprender que la información entregada a un tercero únicamente tiene el propósito de ayudarlo a 
superar un problema.

9. Trabajo a tiempo completo. Una jornada laboral a jornada completa es no solo deseable sino indispensable para el ejercicio 
de la función de tutor. El tutor tiene que vivir plenamente el clima de trabajo del estudiante y del colegio en general; conocer 
las limitaciones de este clima, colaborar con la dirección de la institución a tratar de superarlos. Además, un trabajo a jornada 
completa tiene una ventaja: facilita compartir experiencias de ejercicio de la función con otros tutores. Hay problemas que 
pueden resultar comunes y entre tutores pueden ayudarse y recomendar medidas de trabajo a otros profesores y a la direc-
ción del colegio. Por otro lado el intercambio de experiencias es una actividad pedagógica muy enriquecedora.

 10.  Disposición a seguir aprendiendo y capacitarse. Los cambios sociales, la revolución tecnológica, la globalización son, 
entre otras, variables que influyen en el enfrentamiento de nuevas conductas y riesgos sociales. Así como las normas de 
convivencia tienen que actualizarse periódicamente, también deben hacerlo las estrategias de trabajo de los tutores. Una 
forma de hacerlo es proveyéndoles capacitación, materiales auto instructivos y fomentando en intercambio de ideas sobre 
temas que incumben a la formación integral del estudiante.

De tal forma que cuando un docente tiene que tomar la decisión de ser  tutor, no solo debe reunir todas las características 
anteriores sino que además  necesita plantearse y dar respuesta a una seré de preguntas tales como:
¿Qué es ser tutor?
¿Cuáles las funciones de un tutor?
¿Quiénes serán los tutorados?
¿Cuáles son sus necesidades?
¿Cómo se realiza la función tutorial?
¿Qué se requiere para apoyar a los tutorados en sus dificultades?
Desde luego que se podrían plantear aún más preguntas, las cuales en su mayoría no se podrían responder al mismo tiempo y 
que tendrán que ser satisfechas a medida que transcurra el tiempo y se establezcan los canales adecuados de comunicación, 
tanto entre “ tutores experimentados” con los“ tutores primerizos”, como entre el tutor y su grupo de tutorados.  
Para que las actividades de Tutoría sean efectivas, se requiere de  la voluntad de muchos profesores de estén dispuestos a asumir 
tal responsabilidad, con gran  compromiso e identificación con la institución educativa y el deseo de apoyar en el  proceso 
continuo  de formación integral del estudiante. 
En el entendido que el Tutor debe tener ciertas características que lo distinguen del perfil requerido para las otras funciones 
sustantivas, la persona que acepte ser Tutor debe ser una persona capacitada y con cualidades éticas y morales, que pueda 
tener empatía con sus tutorados a fin de acompañarlos y guiarlos en el desarrollo y la práctica de valores, que fortalezcan su vida 
personal y social futura.

Capacidades necesarias para cumplir la función de Tutor

1. Asertividad: Ser capaz de comunicar ideas con claridad y honestidad, con tacto para no generar incomodidad entre los que 
escuchan. De tal forma que un Tutor asertivo

2. Autoconocimiento: Conocerse a sí mismo  implica una conciencia autoreflexiva, conectada de forma permanente con 
nuestras experiencias de éxito y fracaso.

3. Consensualidad: Ser capaz de generar acuerdos básicos entre el grupo de tutorados, en función de las reglas de convivencia, 
involucrando los intereses, expectativas y necesidades propias del grupo.

4. Liderazgo: Tener la fuerza de convencimiento para despertar entre sus tutorados el espíritu de trabajo en equipo y de apoyo 
mutuo ante diferentes circunstancias.

5. Empatía: Capacidad de comprender a los demás, en pocas palabras ponerse en los zapatos de otros.
6. Pro actividad: Desarrollar los cambios de una visión, asumiendo el impacto que ello puede generar, sin perder de vista el 

sentido de realidad que permita el logro de las metas planteadas. Fig. 1
Cuando aceptamos ser tutores, las interacciones que se darán  no sólo serán entre el tutor y los tutorados, también nos relacio-
namos tutor-tutor y tutor-padres de familia. Tabla 1.
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 Tabla 1. Relaciones tripartitas del tutor en la acción tutorial

En base a todo lo anteriormente mencionado, el acompañamiento de un “Tutor Experimentado” hacia un “Tutor Primerizo”, 
establece vínculos de gran importancia para lograr una acción tutorial eficaz y comprometida. En ocasiones pensamos que 
podemos realizar nuestro trabajo sin ayuda, sin embargo la experiencia demuestra que muchas cabezas piensan más que una y 
si todas ellas piensan para realizar la misma función el efecto es sumativo y tendrá mejores resultados.

Tutor-Tutor Tutor-Tutorados Tutor-Padres de Familia

Mantener reuniones  frecuentes 
con otros tutores y docentes que 
tengan contacto con el grupo de 
tutorados a fin de conocer y ret-
roalimentar las observaciones de 
un determinado grupo de estu-
diantes y compartir experiencias 
que permitan ser aplicadas.

Revisar continuamente el expediente 
académico de cada uno de los tutora-
dos, para detectar situaciones de ries-
go a fin de realizar una adecuada inter-
vención que permita apoyar y orientar 
al tutorado sobre las acciones que re-
quiere ejecutar para dar solución a la 
situación que requiere atención.

Establecer comunicación con los pa-
dres a fin de informar sobre la situ-
ación de sus hijos y asumir un com-
promiso que corresponde el proceso 
formativo del tutorado.

Desde el inicio este trabajo establece la necesidad de construir canales de comunicación bidireccionales entre el grupo de do-
centes tutores.  Esta comunicación permitirá una retroalimentación de la acción tutorial, al reconocer nuestros aciertos y errores, 
al compartir  experiencias para realizar una tutoría efectiva con nuestro grupos de tutorados.
La acción tutorial está directamente ligada a las relaciones Tutor–tutorado y pocas veces se piensa en la necesidad de la “Tutoría 
para Tutores”, por lo cual la propuesta es   iniciar con estos cambios que redundan en un plan de mejora en la calidad de la acción 
tutorial en todos los sentidos. Después de todo “Tutores somos y en el  mismo camino andamos”.

Conclusiones o Propuestas

En 15 años como tutora de acompañamiento, he visto pasar a mi lado varias generaciones de estudiantes  de nivel medio 
superior,  aún recuerdo como fue mi primera vez, el día que me invitaron a ser tutora y mi primera respuesta fue  ¿Qué tengo 
que hacer? En esa ocasión una de mis compañeras que ya era Tutora se acercó a mí y me dijo:… Puedes venir y ayudarme a 
atender a mis tutorados en la sesión de tutoría, observa todo aquello que se realiza y al terminar me preguntas todo aquello que 
quieras saber…   El siguiente semestre después de varias sesiones de inducción, acepte a mi primer grupo de tutorados y desde 
entonces he tratado de apoyar a los “tutores primerizos” a enfrentar su primera vez.
Como experiencia personal, he tenido la oportunidad de recibir inducción de Tutores que han realizado la actividad de Tutoría 
Académica y de Acompañamiento por mucho tiempo, en su mayoría compañeros psicólogos que apoyan en el Departamento 
Psicopedagógico de nuestra escuela, que siempre están dispuestos a compartir información y sugerir actividades en apoyo a la 
acción tutorial con todos aquellos que iniciamos en esta importante función. 

 Fig. 1 Capacidades necesarias que comple-
mentan las funciones del Tutor
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La Tutoría Académica y la de Acompañamiento, se complementan una a la otra y el intercambio de ideas, incluso de información 
sobre los cambios académicos de los planes de estudio. El aprendizaje adquirido por el intercambio de experiencias permite 
implementar planes de mejora en la calidad de la relación del tutor con sus tutorados. 

Por lo cual la propuesta es la de hacer un programa de Tutores para Tutores, porque el trabajo coordinado y colaborativo de 
actores tan importantes en el acompañamiento de los estudiantes nunca será infructuoso. 
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Resumen

Objetivo: Se presentan los resultados de la investigación sobre el impacto que el programa de Tutoría y Mentoría universitaria 
tuvieron en la conformación de la identidad universitaria regional del alumnado de las licenciaturas en arquitectura y derecho, 
Sede Huauchinango, del Complejo Regional Norte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Metodología: Para 
tal fin, se elaboró y aplicó un instrumento con tres ejes conceptuales: datos generales (para conocer el perfil del encuestado), 
identidad regional (vínculos socioculturales y factores físico geográficos) e identidad universitaria o institucional (sentido de 
pertenencia, territorialidad, orgullo, relaciones personales e imagen universitaria). Resultados: el programa de Mentoría y Tutoría 
ha logrado fortalecer la identidad del alumno como universitario, pero requiere reflexionar sobre su rol como agente activo en 
el fortalecimiento de la etnicidad de los alumnos que se autoadscriban como indígenas.

Palabras clave: Identidad universitaria, identidad regional, mentoría y tutoría, multiculturalidad y etnicidad.

Introducción

La deserción escolar es una de las principales problemáticas educativas de las universidades mexicanas. Estas enfrentan el reto 
de, además de heredar los múltiples factores que acompañan la deserción escolar en la Educación Media Superior (EMS) y de 
garantizar una educación de calidad e integral en las Instituciones de Educación Superior (IES),  construir programas que eviten 
la deserción escolar en la Educación Superior (ES) sin que medie un diagnóstico nacional para la ES como el existente para la EMS 
con los informes anuales y el seguimiento realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017) y la 
Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (SEP, 2012).
Para las IES se cuentan con estudios focalizados, realizados en el marco de las preocupaciones puntuales de centros de estudio, 
tales como los realizados por sobre el acceso de jóvenes indígenas a la ES (López y Reyes, 2017), el estudio de caso de deserción 
escolar en el centro universitario UAEM Temascaltepec (López, Beltrán y Pérez, 2014) o las prácticas tutoriales como un mecanis-
mo de formación universitaria (Vargas y Valadez, 2016).
En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se ha detectado empíricamente que los principales fac-
tores de abandono escolar son la falta de acompañamiento del plantel educativo con el alumno (BUAP, 2017). Por ello, la BUAP 
en el Plan de Desarrollo Institucional de 2013-2017 contempló el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes como 
un punto central de la administración educativa. Y creó así en 2014 la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU) como 
estrategia fundamental para evitar el rezago académico o el abandono de los estudios. 
Entre las acciones de la DAU está el impulso de la tutoría y mentoría universitaria, entre otras. L cual consiste en lograr que 
docentes y alumnos de la comunidad escolar de cada unidad académica acompañen durante el trayecto escolar al estudiante. 
Los docentes reciben el nombre de Mentores y los estudiantes, guía el de Lobomentores.
El reforzamiento, acompañamiento y discusión en torno a la identidad regional y universitaria del alumnado de la Sede Huauchi-
nango, del Complejo Regional Norte de la BUAP, ha sido identificada por su unidad tutora y mentora como la principal dificultad, 
en términos micro, del estudiante de la Sede para adaptarse, completar sus estudios con profesionalismo y, por último, no 
desertar. En términos macro, la discusión sobre la identidad regional revela la complejidad de la formación del Estado-nación 
mexicano y el rezago que en ella han tenido las 68 agrupaciones etnolingüísticos que conforman las 11 familias lingüísticas 
indoamericanas de la nación mexicana (Diario Oficial, 2008, pp.11). La cultura náhuatl, de la región Sierra Norte de Puebla, es la 
que mayor presencia tiene en la Sede Huauchinango. 
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Marco contextual

De 2014 a 2017, la DAU ha desarrollado diversas estrategias para favorecer la identidad universitaria. Una de las más significativas 
es el Rally de Bienvenida. Al evento acuden alumnos de Ciudad Universitarias y de los Complejos Regionales. Otras actividades 
importantes son la Rodada, que conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y el Torneo de la Amistad. 
Desde la Sede Huauchinango, del Complejo Regional Norte de la BUAP, se han impulsado actividades con la finalidad de reforzar 
la identidad del alumno con su sede, ya que se observó que existe una confusión en el alumnado en si identificarse con Ciudad 
Universitaria o con su Sede Regional. El proceso para generar la identidad universitaria regional no es sencillo, tanto por la dife-
rencia en cuanto a infraestructura entre la sede regional y el campus central, como por la accesibilidad a los servicios escolares. 
No obstante, desde el programa de Mentoría y tutoría se ha buscado generar en la población estudiantil la identidad universitaria 
regional, a través de actividades periódicas.
Se identifica, entonces, si en el marco de seis meses, la participación de los estudiantes de la Sede Huauchinango en el Rally de 
Bienvenida, realizado en Ciudad Universitaria, en la Rodada por la prevención del suicidio, realizada en la Sede, la exposición de 
trabajos finales en el mes de noviembre, en el marco del día de la BUAP y el Torneo de la Amistad, realizado en febrero, contribu-
yen a reforzar la Identidad Regional Universitaria (IRU). 

Análisis y Desarrollo

Con la categoría Identidad Regional Universitaria (IRU) se pretende englobar y hacer énfasis en dos elementos trascendentales: 
la actividad estudiantil del alumnado y el sentido de pertenencia con sus raíces o sentir étnico, que son la especificidad de su 
región.
Respecto al segundo elemento, en este trabajo se entiende por etnicidad o identidad indígena, retomando a Nieto (2016), a la 
forma individual en que se manifiesta la consciencia de pertenencia a un pueblo indígena. El individuo puede manifestar su iden-
tidad étnica –independiente de si habla alguna lengua o no– al definirse como indígena, al auto-adscribirse a una colectividad 
que tiene unas características determinadas que refuerzan la identidad del grupo (Nieto, 2016, pp. 57).
Es importante subrayar que sólo hasta 2001 se reconoció en la Constitución mexicana los derechos de los individuos y pueblos 
indígenas. Específicamente, en el artículo segundo.

Metodología

Se aplicó una encuesta a 89 individuos de la generación 2016 de las licenciaturas en Derecho y Arquitectura. Estas corresponden 
al total de estudiantes de la generación 2016 de ambas carreras. 48 de ellos son de Arquitectura y los 41 restantes de Derecho; 
todos están en su segundo semestre.
En el diseño del instrumento se hizo una revisión del estado del arte respecto a los conceptos de identidad institucional e 
identidad regional. Con ello se logró definir las variables y sus definiciones conceptual, instrumental (indicadores) y operacional.
De acuerdo con Grajales Guerra (2004, pp. 16-26) se dividió en tres pasos el proceso. Primero se hizo una definición teórico-con-
ceptual o abstracta de cada variable de estudio; en segundo lugar se aplicó una definición instrumental de la variable, lo que dio 
como resultado una serie de indicadores; y, finalmente, y como tercer paso, se realizó una definición operacional que permitió 
medir las cuatro variables en cuestión: 
a. Datos generales o perfil de encuestado: variable de corte descriptivo que permite identificar las respuestas por individuo 
según su nombre, género, edad, lugar de origen, licenciatura que cursa y nivel en el que se está.
b. Identidad regional: las preguntas que el alumnado responde en esta sección miden el grado de identificación –sentido de 
pertenencia y adscripción– de este con la región Sede en la que estudia.
c. Identidad Institucional: miden el grado de sentido de pertenencia con su identidad como individuos universitarios de la BUAP.
d. Apropiación Institucional: son preguntas que miden el grado de apropiación con los símbolos de la BUAP. 
Con la segunda y tercera variable se construyó un indicador en escala de Likert que mide de 1 a 5 –donde 1 es totalmente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 no tengo una posición, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo–. 

Resultados obtenidos 

La primera variable, correspondiente a datos generales o perfil de encuestado, se encontró que la muestra está entre edades de 
17 a 23 años. El 71% tiene 18 o 19 años, el 19% 20 años y el 5% 21 y el 2% restante se distribuye equitativamente entre quienes 
tienen 17 o 23 años. Poco más de la mitad son hombres y el 46% restante, mujeres. El dato que cobra mayor relevancia es el 
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lugar de origen de los estudiantes. Como puede verse en el gráfico 1, 40% de ellos corresponden al municipio de Huauchinango:
Gráfica 1: lugar de origen del total de la población (en porcentajes)

Gráfica 2: elementos del indicador de Identidad Regional (en promedio por el total de la muestra)

De la variable identidad institucional nos centraremos en la subvariable sentido de pertenencia (columna en rojo en la gráfica 
3) que respecto al nivel de relaciones personales, orgullo y sentido de territorialidad del alumnado con la institución muestra un 
puntaje menor. El orgullo por la institución o el sentido positivo hacia el campus está entre acuerdo y totalmente de acuerdo. Las 
relaciones personales con los miembros de la comunidad académica y el cuidado de la infraestructura –territorialidad– tienen 
puntaje positivo, cercano al estar de acuerdo. El indicador general con un puntaje de 3.9 está, en ese sentido, en un rango de 
identificación satisfactorio del alumnado con la institución.

En la variable de identidad regional, la encuesta generó un indicador de 3.5. Al desglosarse en sus cinco definiciones instrumen-
tales (gráfica 2) existe una tendencia al puntaje 4 o cercano (3.5 y 3.7), esto alude a una percepción favorable frente a la región. No 
obstante, hay una tendencia negativa en considerar que es posible tener un futuro profesional allí. El alumno se da cuenta que 
las experiencias de la vida se forman a partir de su relación con la sociedad en que vive, y que esta influye en su salud, desarrollo, 
condición, aspiraciones y oportunidades. La vida se ve influida por patrones culturales, demográficos, socioeconómicos, legales, 
de bienestar y salud, vigentes en la sociedad en la cual cada persona se desenvuelve (OMS, 1986).
La educación universitaria tiene implícita la finalidad de mejorar la calidad de la sociedad; sin embargo, existe la idea errónea de 
que un estudiante que comienza y culmina los estudios universitarios en una Sede Regional, debiera cambiar la forma de vida 
que llevaba en su población, porque se asocia a las poblaciones lejanas a la urbe con marginación, pobreza, e incluso pocas 
posibilidades de desarrollo. En ese sentido, el universitario indígena que triunfaría en la vida, sería aquel que salió de su población 
y adquirió prácticas culturales de una sociedad “más desarrollada”.
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Gráfica 3: elementos del indicador de Identidad Institucional (en promedio por el total de la muestra)

 La subvariable de sentido de pertenencia está compuesta por 12 preguntas que miden el nivel de satisfacción del estudiante 
con el campus (gráfica 4) y el impacto de las actividades del programa de Mentoría y Tutoría en el reforzamiento de la identidad 
regional del universitario de la Sede de Huauchinango con el campus (gráfica 5).

Gráfica 4: puntaje por preguntas de la subvariable sentido de pertenencia (en promedio por el total de la muestra)

Aunque los encuestados están en desacuerdo en que estudiar en el campus de Huauchinango de la BUAP fue su primera opción, 
las preguntas que miden el nivel de satisfacción del alumnado con la universidad muestran que el ingreso y su estancia allí han 
sido satisfactorias. A pesar de que los puntajes sobre si desearía estar en otra universidad y en otro campus son bajos, los alumnos 
están totalmente en desacuerdo sobre estar en otra institución educativa. Esto permite inferir que en la Sede de Huachinango, 
además de estar satisfecho, cuenta con un nivel bueno de apropiación. Por ejemplo, en el último semestre el número de estu-
diantes que se incorporaron al sistema de lobomentoría aumentó con 26 más. Y en el caso de arquitectura se ha visto en diversas 
asignaturas que existe el interés del alumnado por mejorar las instalaciones. 

Gráfica 5: puntaje por preguntas de la subvariable sentido de pertenencia (en promedio por el total de la muestra
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La asistencia a las actividades universitarias es alta lo que permite un alto grado de fiabilidad en los resultados e implica que 
la población estudiada es activa y participativa. En coherencia con las dificultades que existen en el estudiante para sentir un 
vínculo entre el campus al que pertenecen y la universidad, la actividad del Rally de Bienvenida que se realiza en Ciudad Uni-
versitaria, el impacto en el vínculo es bajo. Mientras en la actividad exclusiva de la Sede –exposición de trabajos– el alumnado 
está de acuerdo en que ello le genera un vínculo, pues la exposición de trabajos tiene dos factores a favor. El primero es darles la 
oportunidad de demostrar por qué son universitarios y qué los hacer ser parte de la carrera que estudian, tanto para sus compa-
ñeros de Sede como a jóvenes de nivel medio superior. El segundo es que la atención y reconocimiento se centra en el alumno 
y el trabajo desempeñado a lo largo de un semestre con lo que se refuerza su identidad como universitario y futuro profesional.
Finalmente, la Apropiación Institucional, medida con los elementos de la imagen universitaria (lema, símbolos y colores) nos 
permite afirmar que la totalidad del alumnado reconoce su significado; incluso, como lo muestra la gráfica 6, confunden el lema 
correspondiente a su universidad, “Pensar bien para vivir mejor”. Sólo un poco más allá de la mitad –58%– acertó con el de la BUAP. 

Gráfica 6: ¿Cuál es el lema de Universidad BUAP? (en porcentajes)

Impacto institucional y/o social 

En primer lugar, el programa ha logrado impactar satisfactoriamente en el primer elemento de la IRU. El alumnado se reconoce 
como estudiante y parte de la sede Huauchinango, valora sus instalaciones y tiene buena relación con la comunidad universi-
taria. Pero en el aspecto étnico –segundo elemento de la IRU– si bien manifiestan los estudiantes un vínculo estrecho con sus 
raíces, sienten que la posibilidad de quedarse en la región una vez finalizados sus estudios es poca. Esto lleva a preguntarse sobre 
el impacto positivo y negativo que está generando la BUAP en el individuo, las familias y las comunidades étnicas del norte de 
Puebla y su identidad y sobre qué otros programas y políticas públicas –más allá de los educativos– debe impulsar el estado y la 
universidad para reconocer y valorar la diversidad cultural de la región. 
En segundo lugar, las actividades que realiza el programa de Mentoría y Tutoría cuentan con un alto nivel de participación y son 
congruentes con el rezago en el que tradicionalmente han estado las comunidades indígenas frente otros grupos poblacionales. 
De ahí que el mayor vínculo que presentan los estudiantes se encuentre en la actividad creada sólo para la Sede: la exposición 
de trabajos; y el menor vínculo se de con el Rally de Bienvenida que se realiza en la Sede central de la BUAP. Esto implica un reto 
ético y profesional para los docentes de la BUAP que deben sortear el dar por hecho que al situarse la Sede Huauchinango en 
la Sierra Norte ya no hay necesidad reforzar la etnicidad y de favorecer el conocimiento y aceptación de la multiculturalidad de 
los estudiantes. 
Por tanto, se recomienda la formulación de acciones para el fortalecimiento de la identidad de los alumnos con su región, cultura 
indígena, lengua, y la forma de vida; el seguimiento al impacto que tendrán las generaciones de próximos egresados en la comu-
nidad étnica de la Sierra Norte de Puebla; y el reajuste estructural de los programas de Mentoría y Tutoría en las regiones, como 
el caso de Huauchinango, para que no sólo se enfoquen en el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes como lo 
estipula el Plan de Desarrollo Institucional de 2013-2017 sino que amplíen tanto recursos financieros como reflexiones en torno 
a las comunidades indígenas y el papel que tiene la educación superior en el destino del estado de Puebla y su multiculturalidad.
De manera práctica, se propone un proyecto de pintura mural, que incluya los elementos que conforman el patrimonio intangi-
ble de la comunidad universitaria, tales como: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural material; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo; las técnicas artesanales tradicionales; y las lenguas indígenas (UNESCO, 2003).
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Resumen

Actualmente, a todos nos llega información digital por múltiples vías (televisión, radio, Internet, etc.). Ahora bien, la mayoría de 
nuestros estudiantes pertenecen a generaciones que ya han nacido en la era digital y que tienen una demostrada habilidad en 
el manejo de las herramientas tecnológicas. Para ellos, estas herramientas habitualmente aportan un alto nivel de motivación.
Aunado a lo anterior, las nuevas generaciones ya utilizan en su vida diaria las nuevas tecnologías, lo cual facilita la incorporación 
de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje, además, las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software 
que contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de ambientes de apren-
dizaje enriquecidos, que se adaptan a las modernas estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de 
Competencias.

En el ámbito de la Academia de Arte, se aprovecha esta circunstancia para complementar lo visto en el aula, con visitas virtuales a di-
versos Museos y Galerías, así como la obtención de material visual y auditivo para coadyuvar a la sensibilización artística del alumno.
Proporcionar un entorno educativo en el que puedan desarrollarse, de manera efectiva nuestros alumnos, está en nuestras 
manos. Realmente, necesitamos un entorno con una innovación pedagógica en profundidad y con un cambio que aproveche 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Palabras clave: TIC, Aprendizaje, Competencias, Digital, Sensibilización

Introducción

Como profesores del siglo XXI tenemos alumnos que son nativos digitales, aunque una gran mayoría de profesorado seamos 
inmigrantes digitales. A la vez, como profesores profesionales (nativos o inmigrantes digitales) debemos responder a las necesi-
dades de una sociedad tecnológica, de una sociedad en red, y de una escuela que está inmersa en la sociedad de la información 
y la comunicación. Sobre esta realidad, Tesouro y Puiggalí (2006) nos destacan que las nuevas tecnologías de la información han 
abierto nuevas expectativas en el campo de la educación que comportan cambios en la relación del alumno con el tiempo y con 
el espacio. Marcelo (2002) nos apuntaba, muy acertadamente, que una ciudadanía activa no puede crearse con unos sistemas 
educativos obsoletos a nivel de su organización y de su planteamiento didáctico y curricular.
En nuestra sociedad, tal y como varios autores comentan, la información es fácilmente accesible por todos y el profesorado debe 
formar al alumnado en el uso de las herramientas necesarias para localizarla y transformarla en conocimiento. Ahora bien, el actor 
principal del proceso de aprendizaje es el alumno, pero necesita una guía experta y un ambiente estimulante que el docente y 
la escuela ofrecen. Desde esta perspectiva, el profesor debe actuar como agente, como creador de las situaciones y condiciones 
para que el alumnado aprenda y no se limite a almacenar datos estériles e inconexos.
Se postula un nuevo rol docente: un profesor gestor del conocimiento, que diseñe y organice situaciones de aprendizaje, que 
ofrezca recursos para buscar, sistematizar e interpretar la información, que facilite y estimule el aprendizaje autónomo, que orien-
te, guíe y tutorice académica y profesionalmente a los estudiantes, en definitiva, un profesor que estimule el aprender a aprender.
En el marco de un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Un modelo cuyas características son: Una docencia centrada en el 
estudiante, un papel diferente del profesor, una organización de la formación orientada hacia el logro de competencias, cambios 
en la organización de los aprendizajes, una nueva definición del papel formativo de las universidades (la formación a lo largo de 
toda la vida) y, finalmente, un nuevo papel de los materiales didácticos como generadores de conocimiento y facilitadores de 
aprendizajes autónomos 
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La pobreza de recursos educativos en la mayoría de las escuelas es bien conocida. En particular, la escasez de recursos es una 
de las más serias limitaciones para la formación de jóvenes de los sectores menos favorecidos económicamente. Esa carencia 
podría resolverse con una dotación mínima de computadores con acceso a Internet en las escuelas. La gran cantidad de libros, 
revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, mapas, documentos, videos, muchísimos de ellos gratuitos y con capacidad de 
multimedia, justifican una inversión inicial en dotación e instalación de equipos y un gasto de sostenimiento cuyo valor sería 
marginal si se lo compara con el gasto educativo actual. El acceso a Internet permitiría, además, una cantidad de experiencias 
educativas nuevas como visitas a museos de arte y de ciencias, acceso a laboratorios virtuales, viajes virtuales a ciudades o 
regiones remotas, utilización de software educativo interactivo, etc.
Ese esfuerzo de dotación general escolar traería importantes cambios a las instituciones educativas, abriría las puertas de un 
nuevo mundo para sus estudiantes y ayudaría a mejorar la calidad de la educación en nuestro país.

Objetivo de la ponencia

La presente ponencia, tiene como propósito demostrar que el uso de la tecnología, permite al alumno tener un referente en el 
contenido temático y en el desarrollo de las Competencias.
Experiencia de uso de las TIC
En las asignaturas que se aplicaron las Tecnologías que se explican más adelante, son Apreciación y Expresión del Arte I y II, se 
encuentran de acuerdo a la RIEMS enmarcadas en el campo disciplinar de “Humanidades”, son impartidas en el 5° y 6°semestres 
de la Preparatoria, siendo ambas obligatorias 
Las asignaturas contemplan dos ejes transversales, Educación en valores, que considera que los valores se abordan desde los 
distintos géneros artísticos lo que permite observar el significado que encierran para la vida del ser humano, contribuyendo a 
la formación de su sensibilidad artística, apreciando su sistema de valores que le permiten respetar y comprender la cultura, 
donde surgen las manifestaciones artísticas y en términos de su propia creación, y Educación para la responsabilidad social, el 
cual aprecia las manifestaciones artísticas de las diferentes culturas y reconoce su responsabilidad para preservar el patrimonio 
cultural de su país y del mundo en general. 
El propósito general de las asignaturas de Apreciación y Expresión del Arte I y II, es el de desarrollar y promover el conocimiento, 
la comprensión y utilización del lenguaje artístico mediante experiencias vivenciales, para encontrar el significado de las manifes-
taciones artísticas de su entorno con sensibilidad emocional, para valorar las manifestaciones artísticas del hombre, analizando 
algunas de sus obras y artistas representativos, como productos históricos de una función social determinada, mediante la 
creación de puentes conceptuales entre la historia del arte y otras disciplinas humanísticas, en un ambiente de reflexión, crítica 
y diálogo respetuoso.

La Competencia que incide directamente con estas asignaturas es:

Se autodetermina y cuida de sí

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

• Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.

• Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 
tiempo y espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.

Ventajas Posibilidades
TIC – Docentes

Posibilidades
TIC – Estudiantes

• Fácil Acceso a una Inmensa Fuente 
de Información

• Proceso rápido y fiable de todo tipo
• Canales de Comunicación Inmediata
• Capacidad de Almacenamiento

• Acceso Inmediato a Mayor Fuente 
de Información y Recursos.

• Creación de Recursos Digitales
• Utilización de Aplicaciones Interac-

tivas para el Aprendizaje
• Favorecer el Trabajo Colaborativo

• Alto poder de Motivación
• Posibilidad de Interacción
• Favorece el Trabajo Colaborativo
• Desarrollo de Habilidades de In-

vestigación
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¿Por qué integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Práctica Educativa?
Una experiencia propia
Para el desarrollo de estas clases se ha dispuesto de diversos recursos didácticos como son el uso de proyecciones, música, video, 
así como de visitas virtuales disponibles en Internet.
El uso de estos recursos, ha permitido agilizar la enseñanza de diversos aspectos del Arte, y obtener mejores respuestas al com-
portamiento esperado. 
Estos recursos han dado excelentes resultados.

Cortometrajes

Uno de los objetivos fundamentales para lograr que el estudiante aprenda a valorar y a apreciar el arte es despertar su sensibi-
lidad mediante la proyección de cortometrajes en los que se contrasten diversas emociones que permitan aflorar sentimientos 
de alegría, dolor, tristeza, etc. Este fin se ha logrado con la proyección de los cortometrajes:

“Mientras me muero”, (Cortometraje Director Mario Muñoz, 2004, México) este  cortometraje narra los últimos momentos de 
un niño que es atropellado.

Algunos testimonios:
….“sentí mucha tristeza, y ternura al mismo tiempo al mismo tiempo, ya que me da tristeza cuando los actores son niños. Yo me 
imagine que la niña era la que iba a fallecer, pero fue el niño y si me dieron ganas de llorar”…SALMA EPIGMENIO CHAMÚ
…”los personajes con sus acciones me hicieron sentir angustia, dolor, tristeza, etc” ….”pude sentirlo en carne propia, lo que cam-
bio completamente mi estado de animo”    TANIA PALACIOS DOMÍNGUEZ 

Segundo cortometraje:
“Así se quiere en Jalisco”, escrita, producida y dirigida por Agustín Calderón, con las actuaciones de Rodolfo Arias, Gabriela Canu-
das y Genaro Cortes
Parodia de la popular película de Jorge Negrete de 1942, en la cual el personaje principal es engañado por su pareja. La trama 
de la película transcurre como una clásica historia de un triangulo amoroso, descubriéndose al final que se trata de una pareja 
gay y la engañada fue la mujer.
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Algunos testimonios:
….”es un video gracioso, con el primer video me puse muy triste, y después me dio mucha risa y se me olvido lo demás”…ALE-
JANDRO GIL SOTO
“este video es muy gracioso ya que relata la historia de una pareja la cual es de dos hombres, pero uno quiere a …. bueno tam-
bién le gustan las mujeres. Entonces un día encuentra al chavo con la chava y este se enoja mucho ya que se siente celoso, pero 
al final se contentan los dos hombres,” CECILIA RACHEL ESTRADA RODRÍGUEZ

Video musical

Otro recurso didáctico empleado para sensibilizar es la música la cual se presenta apoyada en imágenes (video) que refuerzan 
las ideas que se pretenden transmitir.

Canción “11 de marzo” (Jueves), La Oreja de Van Gogh
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Es una canción sobre el amor que empieza a nacer entre dos jóvenes que viajan en uno de los cuatro trenes afectados por el 
ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 en los alrededores de la ciudad de Madrid y que ocasionaron la muerte de 191 per-
sonas, y 1.858 resultaron heridas.
El video, combina imágenes reales del atentado, con escenas del interior de las estaciones y vagones del tren de corte romántico.

Canción “México en la piel”, José Manuel Fernández Espinoza.
Canción surgida del Festival de Música Ranchera (1981), describe las maravillas de nuestro país.
Entre otros versos la canción dice:
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Así se siente México, así se siente México,
Así como unos labios por la piel

Así te envuelve México, así te sabe México 
Y así se lleva México en la piel

Como un buen sarape de Saltillo
Como bienvenida en Veracruz

Con la emoción de un beso frente a frente
Así se lleva México en la piel

Otros recursos didácticos relacionados con las TIC:

Visitas virtuales a Museos
Cada vez es más habitual la posibilidad de hacer visitas virtuales de grandes museos y monumentos históricos. Pero, a partir de 
ahora, tenemos la oportunidad de conocer en profundidad de forma virtual gran parte de las mejores pinacotecas del mundo, 
así como de sus obras pictóricas, gracias a Google Art Project.
Se trata de una herramienta que te permite hacer visitas virtuales de numerosas salas de los más importantes museos del 
mundo, así como visualizar numerosas de las más destacadas pinturas que se exponen en los mismos.
En el lanzamiento de Google Art Project se presentan de forma virtual 17 museos, entre los que se encuentran el Thyssen-
Bornemisza y Reina Sofía de Madrid, Van Gogh y Rijksmuseum de Amsterdam, Galería Uffizzi de Florencia, MOMA y Metropolitan 
de Nueva York, National Gallery y Tate Britain de Londres, y Ermitage de San Petesburgo.

Conclusiones

El uso de las TIC como estrategia didáctica, nos da acceso a una ilimitada fuente de recursos didácticos disponibles en Internet, 
integrándonos en un campo tecnológico ampliamente dominado por los alumnos los cuales como nativos de la era digital en 
muchos de los casos tienen una ventaja en este campo sobre sus maestros.
Gracia a que estas tecnologías son ampliamente conocidas por el estudiante, les facilita el desarrollo de diversas competencias 
mediante el acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, logrando los objetivos de aprendizaje en menos 
tiempo, lo que permite al docente un mayor contacto con los estudiantes, liberándolos de trabajos repetitivos ya que además 
constituye un excelente medio de investigación. 
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Resumen

Hoy en día el quehacer tutorial en las instituciones de educación superior ha enfocado su interés en la relación docente-alum-
no-escuela, por ello el docente tutor tiene el compromiso de implementar diferentes estrategias innovadoras y de vanguardia 
que permitan que los estudiantes logren una formación integral. La Sociedad de la Información ha transformado distintos sec-
tores, como el educativo, económico, político y social, por ello por ello no debemos dejar a un lado la influencia de los avances 
tecnológicos en los procesos educativos y las acciones que coadyuvan a reforzarlos.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ofrecen estrategias educativas que al ser implementadas en los programas 
educativos, garantizan el aprendizaje significativo de los alumnos.  Una de las herramientas más representativas de la web 2.0 
son las redes sociales, las cuales ofrecen una posibilidad didáctica enorme entre los estudiantes, así como una herramienta de 
comunicación rápida y elocuente que refuerza la actividad tutorial.  
El presente trabajo presenta el manejo de las redes sociales como una importante estrategia para lograr la eficiencia de la 
práctica tutorial en instituciones de nivel superior, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el objetivo 
de disminuir los índices de deserción estudiantil.

Introducción

Los avances tecnológicos a los que nos enfrentamos actualmente han influido de manera significativa en las personas, buscando 
mecanismos que ayuden a realizar sus actividades de manera ordenada, efectiva y rápida.  
Por ello, en el ámbito educativo, los avances tecnológicos implican que en los ambientes de aprendizaje se incorporen Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza aprendizaje, como una alternativa válida para la 
atención, formación y desarrollo de competencias de los estudiantes.  
Las TIC se han utilizado de diversas maneras para complementar los programas educativos, implementando actividades en las 
que se manejan herramientas web 2.0 para que los alumnos desarrollen diferentes competencias útiles en su aprendizaje y para 
aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana. 
De igual forma, las TIC se han convertido en una herramienta muy versátil para propiciar espacios de comunicación e intercam-
bio de información, siendo una de las herramientas web 2.0 más representativa las redes sociales, donde los estudiantes pasan 
mucho tiempo con el afán de comunicarse con sus compañeros y compartir información por este medio.
Las actividades tutoriales en las instituciones de educación superior deben aprovechar la tecnología de vanguardia para ofrecer 
estrategias innovadoras en las diversas dinámicas que se realizan en la tutoría para garantizar los buenos resultados en la vida 
académica de los estudiantes.  Es así que las redes sociales son un excelente medio de comunicación entre los estudiantes y 
el docente tutor, al permitir el manejo de diferentes funcionalidades que propician un entorno de participación y convivencia 
efectivo, lo cual hará que la función tutorial sea efectiva. 
En el presente trabajo se muestra como es aceptado el manejo de las redes sociales en la labor tutorial realizada en instituciones 
de nivel superior para reforzar las actividades encaminadas a disminuir los índices de deserción escolar que se han observado en 
la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Problema de investigación

En la actualidad, la acción tutorial representa un indicador de calidad en las instituciones de educación superior con respecto a 
la disminución de índices de deserción, por lo mismo debe ir acorde a las características educativas, sociales y económicas de la 
época, como la globalización económica, las innovaciones en TIC, la nueva comunidad del conocimiento, entre otros.
Los estudiantes en la universidad una experiencia que les permita llegar a ser seres humanos más desarrollados, con mayor 
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preparación profesional, maduros y con  capacidad para enfrentarse a situaciones que la vida les pueda plantear, por lo que el 
docente tutor debe innovar en la implementación de estrategias que hagan de la tutoría una herramienta eficaz en el desem-
peño escolar. 
La tutoría es una actividad estratégica para la mejora de la calidad educativa (ANUIES, 2011), es así que el docente tutor, inmerso 
en procesos de enseñanza aprendizaje apoyados con TIC,  debe enfocar sus esfuerzos en el manejo de herramientas web 2.0 que 
permitan a los estudiantes tener un medio de comunicación eficaz y facilitar la acción tutorial.

Objetivo

Promover el manejo de redes sociales en las actividades de acción tutorial en instituciones de educación superior, con la finali-
dad de disminuir los índices de deserción académica.

Objetivos específicos
- Conocer los beneficios del manejo de redes sociales en el ámbito educativo.
- Identificar la aceptación del manejo de redes sociales en el Programa Institucional de Tutorías de la UAEH por parte de docen-

tes tutores y estudiantes como estrategia para disminuir la deserción escolar.

Marco teórico

En el documento “Programas Institucionales de Tutorías”, publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), se ha propuesto un nuevo paradigma en la formación de los estudiantes: la atención perso-
nalizada ha sido la estrategia para abatir problemas de la educación superior y a su vez, para mejorar la calidad de la misma, así 
como la implementación de “programas institucionales de tutoría”  mediante la formación de tutores en diversas universidades, 
el desarrollo de las herramientas para las tareas tutoriales y la socialización de las experiencias institucionales particulares. 
La tutoría es definida como “un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados 
para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza”  (ANUIES, 2011). 
Otra definición a destacar es la utilizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entendida como “el proceso 
continuo de orientación y acompañamiento con el propósito de contribuir al desarrollo de competencias y lograr el desarrollo 
integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la sociedad” (UAEH, 2007).

Líneas de acción tutorial de la UAEH

• Es importante destacar que, de acuerdo con el Programa Institucional de Tutorías de la UAEH (UAEH, 2007), la labor tutorial 
docente está dirigida a:

• Identificar la problemática del alumno que pueda poner en riesgo su desempeño académico y su estancia en la institución.
• Clasificar la problemática identificada (fisiológicos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y económicos).
• Jerarquizar las prioridades de atención.
• Iniciar la gestión correspondiente de atención.
• Dar seguimiento a la canalización realizada.
• Integrar un informe de las acciones realizadas y resultados obtenidos.
• Realizar un reporte de los factores que obstaculizan su labor.

Redes sociales en la educación
La incorporación de herramientas Web 2.0 en procesos formativos implica añadir nuevos estilos de comunicación, roles, formas 
de intervención, escenarios y una gama de actividades que deben cumplir una serie de desafíos educativos; por lo tanto, es 
necesario que las universidades asuman los retos que estas herramientas representan dentro de planteamientos integradores, 
que busquen crear mejores espacios educativos para el intercambio y la actividad formativa (García, 2011).
Las herramientas de la Web 2.0 pueden ser aprovechadas como una ventaja competitiva para trabajar en forma colaborativa, ya 
que son plataformas gratuitas y accesibles, que favorecen la motivación y el interés de los estudiantes al momento de buscar 
estrategias que beneficien su aprendizaje.
De acuerdo con Bárcenas (2014), actualmente, el quehacer tutorial docente se realiza con la mediación de recursos tecnológicos, 
lo cual implica promover nuevas perspectivas a los elementos esenciales de la tutoría. Es por tanto, un desafío que se presenta a 
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la función tutorial, para la transformación y la innovación, la implementación de redes sociales en las universidades del mundo 
para facilitar la comunicación y el aprendizaje introduciendo nuevas formas de trabajo entre el docente tutor y los estudiantes.

Metodología de la investigación

El método que se utilizará en este trabajo de investigación será de tipo descriptivo y participativo; ya que el estudio surge de un 
problema que se origina dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, institución educativa de nivel superior, con 
el objetivo de disminuir los índices de deserción de los estudiantes de licenciatura, mediante el manejo de redes sociales como 
medio de comunicación e interacción entre el docente tutor y los alumnos.

Pregunta de investigación
¿Qué tan efectivas son las redes sociales en los programas de acción tutorial para disminuir los índices de deserción en la edu-
cación superior?

Alcance de la investigación

El alcance de esta investigación será para docentes tutores de la licenciatura en Ciencias Computacionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, que a corto plazo trabajen con una herramienta web 2.0 eficaz como lo son las redes sociales 
para disminuir los índices de deserción de los estudiantes.
Se llevó a cabo una investigación descriptiva para conocer el entorno en el que se desarrolla la acción tutorial, para identificar 
con qué elementos se cuenta para lograr disminuir la deserción escolar mediante el manejo de redes sociales.

Hipótesis de investigación
En este contexto y de acuerdo a la información presentada, se plantea la siguiente hipótesis respecto a la relación entre el uso 
de redes sociales y las acciones de acción tutorial para disminuir los índices de deserción.
H1: A mayor nivel de manejo de redes sociales en acciones de tutoría, mayor será la disminución del índice de deserción de los 
estudiantes.

Muestra
Para llevar a cabo la validación de la hipótesis propuesta en este estudio, la muestra en la que se trabajará la investigación es de 
50 estudiantes y 20 docentes tutores de diferentes semestres de la Licenciatura en Ciencias Computaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual se seleccionó por medio de un muestreo aleatorio con un error máximo de 5% y un 
nivel de confiabilidad del 95%.

Instrumento de recolección de datos
La investigación se apoyará en la aplicación de una encuesta debidamente verificada y validada, para la posterior descripción, 
análisis y validación de los resultados obtenidos.
El instrumento de recolección de información es un cuestionario que consta de 15 preguntas cerradas, lo cual permite que los 
datos obtenidos sean más fáciles de codificar.
El cuestionario consta de preguntas relacionadas a las actividades de tutoría a lo largo del semestre y el uso de redes sociales.
En la Tabla 1, se resumen los aspectos más relevantes sobre la metodología aplicada a esta investigación:

Resultados preliminares

Característica Encuesta

Población Docentes tutores y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Computacionales de la UAEH

Ámbito de estudio UAEH

Unidad muestral Docentes tutores y estudiantes

Método de obtención de información Aplicación de encuestas

Tamaño de la muestra 50 estudiantes y 20 docentes tutores

Margen de error de muestreo 5% a un nivel global, para un nivel de confianza del 95%  
(p=q=0.5)

Fecha del trabajo de campo Febrero-junio 2018
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Actualmente se tienen identificados a los estudiantes y docentes tutores que participarán en el estudio, a quienes ya se les aplicó 
la encuesta a fin de conocer su opinión acerca del uso de las redes sociales como medio de comunicación e intercambio de 
información en las actividades tutoriales.
Después del análisis preliminar de la información recabada, la cual se ha registrado en una base de datos, se puede mencionar 
que a la fecha se ha tenido una respuesta favorable en cuanto al manejo de redes sociales como un medio de comunicación e 
interacción en las actividades de tutoría durante el semestre, como se puede observar a continuación:
De los 50 estudiantes encuestados, 38 son hombres y 12 mujeres, y de los 20 docentes tutores encuestados 12 son hombres y 8 
mujeres, lo que representa un mayor porcentaje de hombres en nuestro estudio. De esta muestra, el mayor rango de edad que 
hay entre los alumnos es de 19 a 30 años, mientras que la edad de los docentes oscila entre los 24 y 60 años. 
El 65% de los encuestados considera que las acciones del programa de tutorías están bien orientados a la disminución de los 
índices de deserción en todos los semestres.  Sin embargo, el 78% resalta la urgente necesidad de reforzar acciones ante esta 
problemática en los primeros semestres. 
En cuanto a la opinión de los docentes respecto a utilizar redes sociales en la acción tutorial para disminuir el índice de deserción 
estudiantil, solo el 46% considera un medio de comunicación idóneo entre el tutor y el estudiante. Y, con respecto a la opinión de 
los estudiantes, el 84% lo considera un medio muy eficaz para tener contacto con su tutor y participar de las actividades de tutoría. 

Conclusiones 

Los actuales contextos educativos traen consigo cambios de paradigma en los procesos de enseñanza aprendizaje, siendo los 
docentes quienes contribuyen a esta transición incorporando herramientas TIC en los programas educativos, en los contenidos, 
las metodologías, evaluación y actividades tutoriales. 
De igual forma, los nuevos modelos curriculares conllevan el aprendizaje autónomo e independiente de los estudiantes, quienes 
requieren de un tutor que sirva de guía a través del proceso enseñanza aprendizaje.
Las redes sociales se presentan como una herramienta de la web 2.0 que permite el desarrollo de habilidades comunicativas 
en los estudiantes del nivel superior, que pueden ser utilizadas de manera efectiva, donde alumnos y docentes participan de 
manera informal en la comunicación de ideas e intercambio de información.
En definitiva, el espacio de interacción que puede otorgar una red social en el aula debe ser aprovechado para los nuevos 
modelos educativos que buscan un aprendizaje común, colaborativo, cooperativo e interdisciplinar por parte del alumnado y los 
docentes, así se pueden establecer ciertas pautas y objetivos en el quehacer tutorial en un espacio de interacción, individualidad 
y multiculturalidad, así como tareas de autoevaluación y reflexión sobre el trabajo realizado (Altero, 2011).
Las redes sociales en la actividad tutorial son una estrategia efectiva para disminuir en gran medida los índices de deserción 
ya que sirven como medio de comunicación entre estudiantes y el docente tutor para facilitar la obtención, almacenamiento, 
recuperación y uso de información, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Después de analizar los resultados preliminares de dicho estudio, la respuesta ha sido satisfactoria, ya que los estudiantes se 
mostraron muy interesados en realizar diversas actividades tutoriales a través de sus redes sociales, donde pueden realizar activi-
dades colaborativas, conocer la normatividad escolar por medio de archivos, interactuar con sus compañeros y docentes tutor, 
así como contactar citas de asesorías o tutorías personalizadas. De igual forma, los docentes han encontrado una herramienta 
de comunicación eficaz en las redes sociales, ya que al ser un medio informal los alumnos sienten mayor confianza y actúan con 
mayor libertad.
Con el manejo de redes sociales se pudo lograr el objetivo planteado del Programa Institucional de Tutorías vigente que se 
lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como parte del Modelo Educativo de la UAEH, de hacer que 
la  comunicación entre el docente tutor y el alumno sea más cercana y poder apoyar al estudiante en diferentes situaciones 
académicas por medio de una herramienta TIC como lo son las redes sociales.
Existe una gran necesidad en los actuales modelos educativos de seguir modificando las estrategias en la práctica tutorial para 
proporcionar las condiciones favorables en el buen desarrollo de los estudiantes, con respecto a sus conocimientos, actitudes y 
valores, donde la función del docente tutor es favorece en gran medida que se alcancen las metas propuestas. Por ello, e seguirá 
trabajando en la promoción de herramientas web 2.0, como lo es el caso de las redes sociales, para la mejora en la eficiencia y 
efectividad de los programas de tutoría en las instituciones de educación superior.

Referencias

Artero, N. (2011). La interacción como eje de aprendizaje en las redes sociales. Educaweb. Recuperado el 29 de abril de 2018 de 
http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/interaccion-como-eje-aprendizaje-redes-sociales-14570.html 



769

ANUIES (2011). Programas Institucionales de Tutoría; México, D.F. 
Bárcenas, M. (2014). Uso de la red social Facebook para la atención de estudiantes en tutoría. Memoria. Sexto encuentro nacional 

de tutoría. Recuperado el 13 de julio de 2018 de: www.tutoría.unam.mx/sites/default/files/15-facebook_s2.pdf 
García, M. (2011). La web 2.0 como apoyo al proceso de aprendizaje. International Journal of Developmental and Educational Psy-

chology, vol. 3, núm. 1, 2011, pp. 415-420. Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescen-
cia y Mayores Badajoz, España. Recuperado el 18 de julio de 2018 de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832330043 

Martínez, J. (2004). El papel del tutor en el aprendizaje virtual. Obtenido el 25 de mayo de 2018 en http://www.uoc.edu/dt/20383/ 
Romo, A. (2011). La tutoría. Una estrategia innovadora en el marco de los programas de atención a estudiantes. Recuperado el 

18 de junio de 2018 de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro225.pdf
UAEH. (2007). Manual del Tutor de la UAEH. Pachuca, Hgo., México: UAEH.
UAEH (2013). Sistema de Información de Tutorías y Asesorías Académicas de la UAEH. Pachuca, Hgo., México: UAEH. Recuperado 

el 12 de abril de 2018 desde http://sistemas.uaeh.edu.mx/digse/tutoríasyasesorias/index.php 
UAEH (2018). Dirección de Tutorías. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado el 29 de mayo de 2018 de https://

www.uaeh.edu.mx/tutorías/



770

Uso de medios digitales para incrementar el desarrollo de las competencias en 
las ecuaciones diferenciales

Eje temático: La tutoría en el marco de la equidad educativa.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
Autores: 
Francisco Alberto Tamayo Ordóñez, Heidy Paulina Romero Durán y Angélica Gabriela Vital Ocampo.
Correos: ftamayo@pampano.unacar.mx, hromero@pampano.unacar.mx, y avital@pampano.unacar.mx 
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Facultad de Química y Facultad de Ciencias Económico-Administrativas.

Resumen

El curso de Ecuaciones Diferenciales (ED) corresponde al tronco común en los Programas Educativos (PE) que se ofertan en la 
Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Los cursos impartidos ED presentan en promedio un 
índice de reprobación mayor al 50%. Algunas causas frecuentes son: ausentismo en clase, falta de conocimientos sólidos en 
los dominios del: algebra y del cálculo diferencial e integral. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), son la 
innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula 
y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las estrategias aplicadas para el desarrollo de las competencias en el 
curso ED empleadas en el presente trabajo son: diseño de una página web, desarrollo de vídeos tutoriales, uso de formularios 
de google y la aplicación del Dropbox. Estas estrategias permitieron reducir el índice de reprobación al 29% en el 2016 y al 24% 
en el 2017 en el curso piloto de ED.

Introducción

El problema principal, en la educación matemática, es que los modelos o metodologías basados en el uso de recursos históricos, 
no se han llevado -salvo muy pocos casos- al terreno de la enseñanza de la matemática, siendo ellos de necesidad innegable, 
pues el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, depende de una acertada combinación de lo lógico, lo 
histórico y lo pedagógico (Ñapales V., 2000).
Se han reportado estrategias didácticas para tratar de mitigar los índices de reprobación en los cursos correspondientes al 
área de Ecuaciones Diferenciales. Hernandez L. y col (2014) implementaron el uso del diseño instruccional obteniendo como 
resultado que el cumplimiento del 98% de los estudiantes cumplió en tiempo y forma con las actividades en el curso de ED. Jara 
R. (2012) en su tesis doctoral en Ciencias de la Educación propone el uso de un modelo didáctico tecnológico en sustitución del 
modelo didáctico tradicional y se logró obtener mejores niveles de aprovechamiento en los estudiantes. 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) es un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática 
y la comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, 
procesar, difundir información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo 
de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. están transformando la educación notablemente, ha 
cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiem-
po que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con 
los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador 
del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 
Los Programas Educativos ofertados en la Facultad de Química tienen como curso de tronco común el curso de matemáticas 
IV (ED), este curso ha presentado en promedio un índice de reprobación mayor al 50%. Para atender esta problemática se han 
empleado distintas estrategias: reforzamiento de los conocimientos en los cursos previos (matemáticas I, II y III), cursos prope-
déuticos durante el periodo de inducción y ciclos de asesorías extra clase, los cuales no han contribuido significativamente en el 
índice de reprobación. En el presente proyecto se plantea como alternativa el uso y aplicación de las TIC’s en los cursos de ED con 
el propósito de contribuir a incrementar el índice de aprobación. Durante el periodo 2016-2017 se realizó la aplicación de TIC´s 
en el curso de matemáticas IV haciendo uso de diferentes estrategias como el uso de plataformas virtuales, videos y reportes con 
el objetivo de obtener resultados favorables en el porcentaje de aprobación en el curso de ED.
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Desarrollo

En la Figura 1 se representa la metodología propuesta para la aplicación de las TIC’s en el curso de ED con la finalidad de facilitar 
el desarrollo de las competencias y contribuir en el índice de aprobación.

Figura 1 Metodología empleada para el uso de las TIC’s en el curso de Ecuaciones Diferenciales

Capacitación Docente: Se cursaron talleres para la elaboración de páginas web, uso de herramientas de google, almacenamiento 
en la nube, diseño de MOOC’s, desarrollo de objetos de aprendizaje con Power Point y videos tutoriales con Camtasia.
Diseño y uso de la página web: Se elaboró una página web gratuita en el sitio https://es.wix.com/, la cual sirvió para compartir 
material del curso, obtener datos de los estudiantes e ir subiendo los videos tutoriales desarrollados.
Aplicación de Formularios y uso del Dropbox: Se desarrollaron formularios a través de las herramientas de google con la finalidad 
de obtener información de los estudiantes: nombre, matrícula, link de su carpeta de Dropbox para la entrega de tareas. Con el 
empleo del Dropbox se compartió información por parte del docente y también sirvió para la entrega de reportes y proyectos.
Diseño de videos tutoriales: Con las instrucciones del docente los estudiantes desarrollaron videos tutoriales correspondiente a 
los temas abarcados en el curso de ED, estos fueron subidos a you tube e insertados en la página web.
Actualización de la página web: La página web fue actualizada periódicamente con la finalidad de contar con todo el material 
necesario para consultarlo desde cualquier lugar y como apoyo para la preparación en las evaluaciones.

Resultados

Con la aplicación de las TIC’s se logró disminuir el índice de reprobación en el curso piloto de ED durante los años 2016 y 2017 
al 29% y 24% respectivamente (Figura 2), los cursos que no emplearon el uso de las herramientas propuesta mantuvieron los 
índices de reprobación mayores al 50%

Figura 2 Índices 
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Se tiene una página web con videos tutoriales que permiten el desarrollo de las competencias correspondientes al curso de ED 
(matemáticas IV) en el sitio http://fato2k.wixsite.com/tamayo: 
• ED de primer orden
• ED de Orden Superior
• ED y Transformada de Laplace
• Solución de Sistemas de ED utilizando la Transformada de Laplace

Conclusiones

El empleo de las TIC’s contribuyo significativamente en la disminución del índice de reprobación en el curso piloto de ED.
La página web y los videos tutoriales son un gran apoyo para los estudiantes ya que permiten la consulta de información de 
manera externa al aula de clase y sin la limitante del tiempo, además pueden reproducir las metodologías de solución e irlas 
aprendiendo a su propio ritmo.
El uso de los formularios y el Dropbox permiten el intercambio de información de manera efectiva y puede ser consultado en 
cualquier lugar con conexión a internet y en cualquier momento.
Se recomienda la aplicación de los medios digitales en cursos de ciencias exactas como apoyo para el desarrollo de las competencias.
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Resumen

Los marcados cambios socioculturales que se identifican en las comunidades estudiantiles en las universidades requieren de un 
detallado análisis para poder identificar las estrategias que nos lleven a conseguir una mejor convivencia basada en el recono-
cimiento y aceptación de la diversidad cultural y la equidad de género. Esta propuesta pretende fomentar la interculturalidad 
manifiesta en la diversidad de la identidad y preferencia sexuales utilizando las tutorías individuales y grupales para marcar 
un cambio positivo en las actitudes de respeto de los estudiantes y la comunidad universitaria en general ante la diversidad 
cultural. El uso de estrategias en las tutorías facilita el trabajo de los tutores para re direccionar las actitudes de los estudiantes 
en la equidad de género.

Introducción

Uno de los más grandes retos de las mujeres que nos dedicamos a trabajar en el sistema educativo es que nos insertamos en un 
campo laboral que hasta hace algunos años había sido dominado total y exclusivamente por hombres. Fueron muchos años de 
trabajo para lograr espacios de expresión donde se pudiera demostrar la capacidad intelectual, pedagógica, social y humana de las 
mujeres. Esta experiencia nos permite una perspectiva empática para los seres humanos con diferente identidad y/o preferencia 
sexual, a quienes hoy por hoy les sigue costando un gran esfuerzo sobresalir o al menos mantenerse en los espacios laborales una 
vez que son identificados con una identidad o preferencia sexual diferente a los cánones establecidos hasta hace algunos años.
En la actualidad existe mucha información para la sensibilización en género como la guía metodológica del Instituto Nacional de 
las Mujeres, como una herramienta didáctica para la capacitación de la administración pública o las publicaciones de Amnistía 
Internacional sobre “no más violencia contra las mujeres”, hacer los derechos realidad; y los talleres de sensibilización sobre 
cuestiones de género. Actualmente se cuenta con una normatividad internacional en materia de derechos humanos que de 
alguna forma compromete al estado mexicano a ser garante de la seguridad de las mujeres y permitirles el ejercicio pleno de 
sus derechos, desde el año 2006 los poderes legislativos y ejecutivo federal establecieron la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, que orienta a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de la protección de los derechos de los seres humanos con identidad y preferen-
cias sexuales diferentes a lo conocido hasta hace algunos años.
Así como los padres hemos sido responsables de la educación sexual de los hijos y hemos creado generaciones con un marcado 
arraigo machista y/o misógino, es justo que ahora nos enfoquemos a corregir el rumbo, los cambios sociales nos llevan a enseñar 
a los alumnos un total respeto a la diversidad sexual para tratar con respeto y cordialidad a las personas con una diferente forma 
de ser y de vivir.
El respeto a la diversidad de géneros es un tema que debe ser incluido de manera formal en las sesiones tutoriales.

La equidad de género en la facultad de odontología

1. Los Valores, la Equidad de Género y las tutorías.
Una de las principales características de la práctica docente universitaria debería ser la inclusión de valores universales en las 
funciones sustantivas y adjetivas de la institución, así la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión de la cultura se 
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encontrarían plenas de valores éticos y morales, de forma tal que la comunidad universitaria ejerciera dichos valores de forma 
cotidiana y constante. Sería una forma de vida ejemplar donde cada uno de los integrantes de esta comunidad fuera un modelo 
a seguir para el resto de la sociedad.
En el área de ciencias de la salud, estos valores toman una importancia predominante ya que la formación que se brinde a los 
profesionales de la salud debe partir de la realidad de su entorno y, por lo tanto, debe dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad en que van a desempeñar sus actividades profesionales. La educación sebe ser el origen y fin último de los valores 
para generar en los hombres de ciencia grandes virtudes. La trascendencia de la enseñanza de los valores se manifiesta cuando 
el profesional materializa su propia autodeterminación, su personalidad propia, como miembro de un mundo productivo, como 
prestador de servicios de salud y como ser humano respetando la equidad de género.
Esta misión educativa solo es posible lograrla mediante la cooperación de las instituciones de todos los niveles educativos, prin-
cipalmente la universidad, para alcanzar estas metas es necesario trabajar en un proceso de formación integral con un proyecto 
de vida perfectamente definido. 
Cuando los docentes hablamos de educación universitaria y particularmente en el área de ciencias de la salud, tenemos presente 
dos puntos: los rápidos cambios que se dan día a día en técnicas y biomateriales, y la competitividad que surge en un país que 
pretende ser globalizado, por lo tanto, la educación, entendida como una formación integral de competencias, ética y valores, 
debe darse en un contexto innovador para permitir el egreso de profesionales exitosos, creativos, empáticos, solidarios y sobre 
todo muy humanos, con una clara perspectiva del respeto a los demás en cuanto a su identidad y preferencias sexuales.
En el área de ciencias de la salud, la educación superior debe generar no solo el perfil necesario sino el ideal, debe fomentar la 
adquisición, internalización y transmisión de valores universales, pero lo más importante sería trasmitir los que cada educador 
posea, porque de esta manera, entre un docente y otro, sería posible lograr una importante amalgama de buenas costumbres, 
hábitos saludables y valores éticos y morales ya que un educador por excelencia debe comenzar por entender que su desem-
peño docente es, por sobre todas las cosas, una vivencia y su presencia debe ser un ejemplo de respeto a la diversidad cultural 
sobre todo desde la perspectiva del género. No se trata de intentar ser un educador, sino ser verdaderamente y por siempre un 
educador. Debemos plasmar en nuestra labor de educador docente la esencia de nuestra vivencia íntima, honesta, congruente 
en nuestro decir, hacer y pensar, de una forma serena, internalizando los valores que queremos y debemos transmitir para no ser 
juzgados como personas de doble moral.
En este momento la pregunta es. ¿Cómo podemos trasmitir los valores y el respeto por la equidad de género en la vida coti-
diana de los docentes universitarios en la facultad de odontología? Ante este cuestionamiento una respuesta viable puede ser 
aprovechar el programa de tutorías que actualmente se brinda en el modelo integral y flexible de la universidad veracruzana.
El programa de tutorías ofrece un espacio donde el mismo alumno puede identificar sus propios intereses y discutir los posibles 
recorridos para el proyecto de formación que desarrolla, es entonces, en esta cercanía que los alumnos tienen con sus tutores, 
en esta relación creciente entre tutores y maestros de otras experiencias educativas, donde los docentes podemos influir de 
manera positiva, trasmitiendo y fomentando los valores y el respeto desde la perspectiva de la equidad de género y el respeto 
a la diversidad cultural.

2.- Planteamiento del problema.
Es necesario generar, fomentar y aplicar los valores que nos separan del resto del reino animal.  Debemos ser merecedores del 
término “homo sapiens- sapiens” y esto lo podríamos lograr planificando, organizando, iniciando, supervisando y evaluando un 
proyecto de intervención para el Fomento de los Valores y la equidad de género en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Veracruzana. Las preguntas que se generan en este planteamiento del problema son:

• ¿Cuáles son los valores que deben ser enseñados y fomentados en la carrera de cirujano dentista?
• ¿De qué manera se puede aprovechar el programa de tutorías para enseñar y fomentar los valores y el respeto en la per-

spectiva de la equidad de género?

3. Objetivos.

El propósito principal de esta disertación es encontrar una solución viable al actual programa de la falta de valores y respeto a 
la diversidad cultural, principalmente ante la identidad y preferencias sexuales, tanto en el programa educativo de la carrera de 
cirujano dentista como en la vida social y laboral de la comunidad universitaria.
Aunque en los programas de las materias se encuentran incluidos  dentro de los saberes axiológicos conceptos como: disposi-
ción al trabajo, responsabilidad, compromiso, constancia, disciplina, ética, apertura, respeto, puntualidad, participación, autocrí-
tica, autorreflexión, confianza, iniciativa, interés y seguridad, entre otros, éstos valores no se aplican ni se consideran de manera 
constante, ni en el desarrollo de las competencias, ni en la evaluación, por lo cual se pueden considerar como letra muerta.
Se puede considerar que otro propósito es el poder brindar atención y solución a situaciones problemáticas que  interrelacionan 
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a maestros, funcionarios y alumnos en determinados casos particulares, de manera que se pueda favorecer la integración de 
todos los miembros de la comunidad en la cultura de valores y la equidad de género para establecer vínculos más sólidos, 
respetables y estrechos entre docentes funcionarios y alumnos, generando espacios de encuentro fuera del aula. Para ello 
presentamos los siguientes objetivos específicos:
• Identificar la manera en que se puede aprovechar el programa de tutorías para enseñar y fomentar los valores y la equidad 

de género.
• Definir las estrategias para la enseñanza y fomento de los valores y la equidad de género.

4.- Justificación

En el mundo actual podemos observar que los cambios en el ámbito económico y sus alianzas globalizadoras nos han llevado a 
una era de vacío donde se vuelve imprescindible replantear los valores éticos universales y morales, porque de no ser así estamos 
condenados a la autodestrucción de la sociedad tal como la conocemos. Si caminamos por la calle o por los pasillos de nuestra 
institución, las pláticas que escuchamos al pasar nos demuestran una pobreza cultural y ética, amén de las buenas costumbres y 
las más elementales reglas de urbanidad, esto no significa que no haya valores en nuestra sociedad, pero sí que se han debilitado, 
distorsionado o han sido substituidos. 
Diversos autores consideran que todo lo que atente contra la dignidad del ser humano (bio, psico y socialmente) es inmoral, es 
por ello que todo lo que atenta contra su salud y pueda favorecer los antivalores (ignorancia, violencia, corrupción, etc) debe 
ser repudiado y en contraparte fomentar los valores universales y morales donde la equidad de género viene a ser un principio 
de justicia
Si la educación es el mejor proyecto para la superación de los seres humanos, porque la educación no hace al hombre, sino que 
lo hace un mejor hombre, entonces le da una virtud. Las normas éticas y morales perfeccionan al hombre desarrollando sus 
facultades innatas la inteligencia y la voluntad.
Por otro lado, dentro de nuestro sistema educativo tenemos un programa que no ha sido utilizado en toda su capacidad de 
normatividad y de acercamiento a los alumnos: el programa de tutorías. Este programa consiste en una serie de actividades 
académicas para apoyar el aprendizaje, la información y la orientación de los estudiantes y es precisamente en esta orientación, 
donde pueden impactar los valores y el respeto a la diversidad cultural, incluyendo en esta diversidad la identidad y preferencia 
sexual de cada individuo.

5.- Propuesta de solución
Educar en valores es y ha sido un problema de muchas aristas, es un problema complejo dentro de la pedagogía y solamente 
es posible comprenderlo a partir del análisis de la naturaleza de los valores en su función de regular la conducta humana. Desde 
el punto de vista psicológico el valor debe ser analizado considerando su naturaleza abstracta y concreta. Centrar a los alumnos 
en la equidad de Género y el respeto a la diversidad cultural es una misión de suma importancia.
Es por ello que la educación necesita comprender esta relación objetivo-subjetiva para establecer el valor fundamental de estos 
conceptos. Al igual que los valores trascendentes para la sociedad como la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, 
el patriotismo, los valores específicos como el amor a la profesión, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, son el reflejo 
de la historia de vida de cada ser humano, en la jerarquía de sus valores ubicamos sus intereses, capacidades e inclinaciones 
naturales. Por lo tanto, el respeto ante la identidad y preferencias sexuales reviste una gran importancia en la vida universitaria
Desde nuestra perspectiva consideramos que la educación, desde los niveles básicos debería ir generando valores y sobre todo 
respeto para propiciar la equidad de género. La educación superior en valores en el área de ciencias de la salud, en la actualidad, 
es una demanda social y  esta demanda se origina en la realidad existente; encontramos comúnmente una gran cantidad de 
problemas de autoestima, no solo entre los alumnos sino también entre los docentes, debido quizás a las crisis económicas, 
sociales y espirituales que nos invaden, pero este es desafortunadamente el marco contextual en que nos desenvolvemos, y es 
entonces cuando el docente debe asumir el papel y la responsabilidad de actuar como educador y guía de esta decadencia en 
los valores. Por lo tanto, son de relevante importancia los valores que deben integrarse a la instrucción de la educación superior 
en ciencias de la salud:

6. Actividades a desarrollar
Es posible contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la construcción de valores, actitudes, hábitos 
positivos y a la promoción del desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de estrategias 
de atención personalizada y de pequeños grupos, a través de la tutoría. Y es aquí precisamente donde el fomento del respeto 
a la diversidad cultural puede ser interiorizado en los alumnos, de manera que olviden las agresiones o humillaciones para los 
compañeros, pacientes o maestros que manifiesten una identidad o preferencia sexual diferente a lo conocido como “normal”.  
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A. Las actividades a seguir que se proponen son:
a.  Crear e implantar un programa para la formación de tutores y de maestros con una sólida formación en valores y equidad de 
género.
b. Crear un Programa Permanente de Estímulos para las personas que se destaquen en el manejo de los valores y equidad de 
género en su vida académica y personal, para los maestros y para los alumnos.
d.  Asistir a ciclos de conferencias para sensibilizar y concientizar a los alumnos y tutores en la identificación de posibles proble-
mas ante la diversidad cultural, la identidad sexual y las preferencias sexuales.
e.  Participar activamente en el proyecto de intervención para la enseñanza y fomento de valores y equidad de género.

B. Estrategias a aplicar:
Primera estrategia: Taller general de actualización “La formación de valores  y equidad de género.” en la Facultad de Odontología” 
Curso Taller dirigido solamente a la Planta Docente para que después lo puedan reproducir con los alumnos.
El objetivo fundamental de este taller es consolidar las condiciones ideales para que los académicos puedan iniciar las primeras 
acciones para el cambio, iniciando con la toma de decisiones sobre sus procesos de actualización y sobre las actividades que 
debe llevar a cabo para conformar un colectivo cuya función principal será brindar soluciones a los actuales problemas de la 
facultad (apatía, ausentismo, deserción, reprobación y violencia) y sobre todo enseñar y promover valores. (Se anexa Guía para 
el Taller y Antología)
Segunda Estrategia: Programa Permanente de Estímulos para las personas que se destaquen en el manejo de los valores y 
equidad de género.
en su vida académica y personal,
Programa dirigido a maestros y alumnos.
Objetivo: otorgar el reconocimiento de la institución y su comunidad a los integrantes que destaquen por la enseñanza, aplica-
ción, y fomento de valores y de ser posible otorgar diploma con validez curricular a proyectos relacionados con su promoción y 
/o a personas que sean reconocidas por ser personas ejemplares en el contexto de valores.
Tercera estrategia: Programa para la Formación de Tutores y de Maestros con una sólida Formación en Valores, Equidad de 
Género y la Diversidad Cultural
Programa dirigido a maestros y alumnos.
El objetivo de este programa es lograr que los maestros y tutores conozcan y manejen estrategias para motivar en sus alumnos 
y en ellos mismos un desempeño de sus competencias profesionales en un estándar de valores y calidad.
Cuarta Estrategia: Ciclo de Conferencias sobre autoestima y Valores Universales. Dos conferencias por mes, con un mínimo de 
seis conferencias durante el periodo lectivo
Dirigido a toda la comunidad Universitaria.
El objetivo de estas conferencias es mantener la continuidad del proyecto logrando que todos los integrantes de la facultad 
tengan una cercanía constante a los valores éticos y morales para mejorar su aceptación e interiorización 

Conclusiones

En la actualidad es necesario que los tutores se preparen para enfrentar los cambios ideológicos y sociales que cada vez se hacen 
más patentes a través dela tecnología y las redes sociales por lo que es de vital importancia asesorar a los estudiantes ante todo 
cambio sociocultural, la forma de pensar, de hablar, de vestir y de actuar en muchos de ellos, nos patentizan esa diversidad 
cultural, sus relaciones emocionales son cada vez más complejas, por lo que es necesario preparar a nuestros estudiantes para 
que tengan una actitud respetuosa ante toda situación que puede desencadenar un conflicto en sus relaciones de amistad o 
entre compañeros.
El cambiar las agresiones hacia determinados géneros como las mujeres, homosexuales, bisexuales, indígenas o personas con 
funciones diferentes por actitudes de respeto, solidaridad y empatía, son actitudes basadas en la internalización de valores 
universales, que si no se han adquirido en el seno familiar, deben ser introducidos en los estudiantes como una forma de cultura 
universitaria para que de esta manera los egresados se puedan insertar más fácilmente en un mercado laboral cada vez más 
cambiante en todos los ámbitos de desarrollo.
Son los tutores universitarios los más comprometidos en racionalizar estos cambios para el bienestar de la comunidad universitaria.
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Resumen.

La tutoría en el Colegio de Ciencias y Humanidades pretende contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, 
evitar el rezago académico y contribuir al egreso, para lograr lo anterior el tutor debe de implementar estrategias de interven-
ción que contribuyan a la formación integral de los alumnos, dichas estrategias deberan estar orientadas a tres áreas que son, 
formación académica, orientación y sentido de identidad y pertenencia. Lo anterior se deriva de las necesidades particulares 
que tienen los alumnos de acuerdo al semestre que estan cursando, para que de esta manera se apropien del conocimiento y 
logren regularizar su situación académica.
En el presente trabajo, se presentan las estrategias de intervención tutorial que fueron diseñadas y aplicadas para quinto y sexto 
semestre, en dos grupos del CCH Azcapotzalco y dos grupos del CCH Vallejo, durante el ciclo escolar 2017 -2018, que buscaron 
apoyar el egreso de los estudiante. También se presentan los resultados obtenidos para estos grupos en los que se describen 
como fue el tránsito académico de los alumnos en este ultimo año de su bachillerato. A partir de lo anterior se concluye el 
impacto que tuvieron las estrategias en los estudiantes, así como el de la funcion tutorial y el logro de sus objetivos. Finalemte se 
propone el momento en que se puede canalizar a los alumnos desertores, con los cuales no es posible trabajar durante el ciclo 
escolar y por lo tanto no se les puede apoyar en su formación.

Introducción

Desde el 2010- 2011, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades otorgó al Programa Institucional de Tutorías 
(PIT), un lugar prioritario dentro de su Plan de Trabajo, concibiendolo como un programa de apoyo a la formación de los alum-
nos, con la finalidad de realizar una labor complementaria a los cursos ordinarios y con el propósito de contribuir a mejorar la 
calidad de los aprendizajes y evitar el rezago académico de los alumnos mediante el acompañamiento permanente a lo largo 
de su trayectoria escolar.
Para lograr lo anterior, el tutor debe identificar las necesidades de orientación y apoyo que requieran los alumnos, conciderando 
el semestre en que se encuentran, a partir de lo cual implementa actividades de intervención tutorial que deben estar dirigídas 
a las siguinetes áreas:

a) Formación académica: Acciones que tienen la finalidad de favorecer la autorregulación del aprendizaje de los alumnos 
(conocimientos de los procesos involucrados en el aprendizaje y las estrategias que permitan mejorar el mismo).

b) Sentído de identidad universitaria: Acciones encaminadas a promover la adaptación del alumno a la organización, normati-
vidad y funcionamiento en general del Colegio, así como su sentido de pertenencia al mismo.

c) Orientación Escolar: Acciones orientadas al fortalecimiento de la toma de decisiones de los alumnosrespecto a las opciones 
de la oferta educativa y/o laboral, así como de orientación en trámites escolares, de actividades para la regularidad acadé-
mica, promoción y difusión de becas.

En la búsqueda de contribuir al logro de los objetivos del PIT, así como fomentar el apoyo entre tutores, principalmente a los de 
recién ingreso al programa, se forma el grupo de trabajo Tlahuizcalpan, el cual se caracteriza por ser un seminario multidiscipli-
nario, en el que se diseñan e implementan estrategias de intervención tutorial.
En el presente trabajo se presentan las estrategias diseñadas y aplicadas en cuatro grupos de quinto y sexto semestre del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de los planteles Azcapotzalco y Vallejo, durante el escolar 2017-2018, y se muestran los resultados 
de egreso obtenidos en dichos grupos.
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Desarrollo

El comienzo del apoyo al egreso con alumnos de quinto y sexto semestre se hizo elaborando y aplicando un cuestionario 
diagnóstico de tutoría, en el que se  identificaron cuatro ejes, a partir de los cuales se estructuró el plan de accion tutorial, estos 
ejes fueron:

a) La experiencia del Alumno con la tutoría
b) Tipos de actividades de tutorías realizadas
c) Habitos de estudio de los alumnos
d) Estrategias de aprendizaje conocidas y utilizadas

Una vez que se aplicó y se analisaron los resultados del diagnóstico se diseñó la primera estrategia de intervención tutorial, nom-
brada “La Tutoría en el CCH”, que estuvo dirigida al área de orientación y cuyos objetivos fueron concientizar a los alumnos sobre el 
papel, y la función del tutor, conocer los límites y el impacto que el tutor y la tutoría tienen en su formación académica y favorecer 
la reflexión en los alumnos sobre la tutoría para lograr que se comprometieran con las actividades de tutoría del ciclo escolar.
La segunda estrategia nombrada “Hábitos de estudio y planificación escolar” fue dirigida al área de intervención de Formación 
académica y tuvo como objetivos que los alumnos elevaaran su rendimiento escolar a partir de la reflexión sobre la planificación 
de los tiempos para el estudio y el uso de distintas estrategias de aprendizaje que les permitiera apropiarse de los conocimientos, 
actitudes y valores que se buscan inculcar en las diferentes asignaturas que se imparten en el Colegio.
La tercera estrategia titulada “La UNAM, el CCH, Mi orgullo”, se dirigió al área de intervención de Identidad Universitaria, y tuvo 
como objetivo que los alumnos reforzaran el sentido de identidad y pertenencia a la UNAM y el CCH, a partir del conocimiento 
de estas instituciones, su historia y sus funciónes.
La cuarta estrategia nombrada “Seleccionando mi carrrera Universitaria” dirigida al área de orientación, tuvo como finalidad guiar 
a los alumnos en la toma de decisiones para la selección de carrera, que contaran con mayor información y elementos para 
seleccionar la carrera y finalmente que identificaran sus fortalezas o áreas de oportunidad para que a partir de ellas trabajaran y 
pudieran aumentar su promedio y/o reglarizar su situación académica.
La quinta estrategia nombrada “Elaboración de algunos organizadores gráficos con fines educativos” se dirigió tambien al área 
de formación académica, y tuvo como objetivos brindar herramientas para que los alumnos puedan implementar diversas 
estrategias de aprendizaje, que tuvieran mayor impacto en su formación a partir de sus habilidades, así como de la ventajas que 
estos presentan de acuerdo a la función que se les dé.
La sexta estrategia titulada “Factores de riesgo en consumo de sustancias adictivas y sus repercuciones”, tuvo como propositos 
que los alumnos conocieran los factores tanto de riesgo como de prevención en el consumo de sustancias adictivas, así como 
lograr la sencibilización sobre los facores de riesgo y las consecuencias en el uso de drogas y sustancias adictivas.
La septima estrategia se nombró “Vinculación del PIT con las diversas dependencias, programas, servicios del Colegio y padres 
de familia” la cual estuvo dirigida al las áreas de Orientación y formación académica, sus propositos de aplicación fueron que los 
alumnos conocieran las diferentes funciónes de los departamentos a los cuales pudieran acudir para la conclusión exitosa de su 
bachillerato, ademas de que se tuvieran mayor información sobre orientación vocacional al momento de seleccionar la carrera 
universitaria de su interes, a partir de sus intereces y aptitudes.
La última estrategia de intervención fue nombrada “La transición a la vida universitaria”, dirigida al área de formación académica 
y tuvo como objetivo orientar a los alumnos en la integración y adaptación hacia el nuevo rol que estaban a puntos de transitar.
Las diferentes estrategias implementadas contribuyeron a la formación de los estudiantes, logrando que en general hubiera 
una mejora en sus promedios, tambien se logró un alto indice de regularización académica, es decir, que los alumnos fueran 
acreditando las materias que debían, lo cual contribuyó de manera notoria en los índices de egreso que se obtuvieron.
De acuerdo al análisis de la trayectoria académica de los estudiantes, se distinguen tres grupos de alumnos irregulare que son: 
Candidatos a egresar en tres años, cuando adeudan entre 1 y 3 materias (aquí también se incluyen los alumnos regulares), candi-
datos a egresar en cuatro años, cuando adeudan entre 4 y 6 materias y posibles desertores, cuando adeudan más de 7 materias, 
lo cual nos ayudó para realizar el análisis de los resultados obtenidos a partir de las estrategias implementadas.
Se trabajo con dos grupos del CCH Azcapotzalco y dos grupos del CCH Vallejo, el número total de alumnos en listas fue de 108 
alumnos de los cuales solo se presentaron a lo largo del semestre un total de 88 alumnos lo que representó un 81. 5% de la 
población, lo que significa que un 18.5% son alumnos desertores y por lo mismo, las actividades de tutoría no pueden impactar, 
y la única acción tomada por parte de los tutores fue la notificar al PIT local, para que ellos establecieran comunicación con los 
padres de familia y ponerlos al tanto de la situación académica de sus hijos. 
Con lo que respecta a los alumnos en los que si se pudo incidir con la tutoría, se observo que al iniciar el trabajo con ellos 
se tenia un 39.8% de alumnos regulares con promedio igual o mayor a ocho y un 1.8% de alumnos regulares con promedio 
menor a ocho, por su parte los alumnos irregulares, es decir, que adeudaban materias, se repartian en tres grandes grupos, que 
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fueron: alumnos que adeudaban de 1 a 3 materias que representaron el 24.1%, alumnos que adeudaban entre 4 y 6 materias y 
representaban el 12% y finalmente los alumnos que adeudaban 7 o más materias que representaban el 17.6%. A partir de los 
datos anteriores se estimaba un porcentaje de egreso en tres años de 65% aproximadamente, y de estos solo un 40% aproxima-
damente egresaría con un promedio igual o mayor a ocho, lo que los acercaría a ser firmes candidatos a la licenciatura y facultad 
de su preferencia, dejando a un 26% en una carrera o facultad que no fuera de su preferencia. Después de aplicar las primeras 
cuatro estrategias de tutoría se pudieron observar los resultados de ese semestre ya que al concluir el quinto semestre se logró 
aumentar a 42.6% el numero de alumnos regulares con promedio igual o mayor a ocho aunque se mantuvo el 1.8% de alumnos 
regulares con promedio menor a ocho. Por su parte, el índice de alumnos irregulares que adeudaron entre 1 y 3 materias fue de 
24.1%, mientras que el 8.3% fue de alumnos que adeudaban entre 4 y 6 materias y finalmente el 23.1% de alumnos adeudaron 
siete o más materias. En este semestre pareciera ser que la tutoría no tuvo un gran impacto, ya que solo se logró aumentar 
ligeramente el porcentaje de alumnos con promedio de ocho o más, pero no se logró mejorar significativamente la situación 
académica de los alumnos irregulares, aunque se trabajo mucho en la cultura de la regularización escolar.
Para sexto semestre, se tuvieron un total de 109 alumnos inscritos en los cuatro grupos con que se trabajó, de estos solo el 
82.6% se presentaron durante el semestre, por lo que el 17.4% de alumos fueron desertores y no se pudo trabajar con ellos en 
la tutoría. Por su parte el 42.2% de alumnos fueron regulares con promedio igual o superior a ocho, y el 1.8% de alumnos fueron 
regualres con promedio inferior a ocho, mientras de los alumnos irregulares el 23.8% adeudaban entre 1 y 3 materias, el 9.2 % 
adeudaban entre 4 y 6 materias y finalmente el 22.9% de los alumnos adeudaban siete o más materias, a lo largo del semestre, 
se aplicaron las cuatro últimas estrategias de intervención tutorial, a partir de lo cual se pudo observar que el 62.4% de alumnos 
fueron reguares con promedio igual o superior a ocho, el 9.2% fueron alumnos regulares con promedio menor a ocho, logrando 
un 71.6% de egreso, lo que superó casi un 30% las espectativas que se tenían en un inicio en cuanto al porcentaje de egreso, 
también se puede observar que en general hubo una mejora considerable en el promedio de los alumnos, lo que les permitió 
poder quedarse  en la licienciatura y facultad de su preferencia. En cuanto a los alumnos no lograron el egreso en sus tres años 
de CCH, podemos ver que el 6.4% adeudaron entre 1 y 3 materias, el 1.8% adeudaron entre 4 y 6 materias y finalmente el 20.2% 
de alumnos adeudaron siete o más materias. Es importante señalar que desde un inicio se tenia un porcentaje de  casi el 18% 
de desersión, es decir, alumnos que no se presentaron durante el semestre y por lo tanto, no se pudo incidir en ellos con las 
actividades de tutoría. Los resultados obtenidos muestran mejoras considerables en el desempeño escolar de los alumnos, por 
lo que los objetivos planteados desde un inicio se cumpliero de manera satisfactoria, es decir, se contribuyó a la mejora de los 
aprendizajes, se promovio la regularización académica y se apoyo al egreso, recordemos que para esta generación 2016 el CCH 
obtuvo sus mejores resultados obteniendo un  67% de egreso total de sus cinco planteles.

Conclusiones

Las actividades diseñadas e implementadas en los grupos de quinto y sexto semestre del CCH Azcapotzalco y Vallejo, con-
tribuyeron a la formación integral de los alumnos y favorecieron la mejora de los aprendizajes, la regularización académica y 
finalmente apoyando al egreso de los estudiantes que participaron en ellas. 
Los alumnos participaron de manera comprometida durante las estrategias implementadas, redefinieron el papel y la función que 
tenian sobre el tutor y consideraron las actividades de intervención tutorial como parte de su formación y no como actividades 
extras, que les quitan tiempo y que no tienen sentido, debido a esto, la relación entre el profesor- tutor y los alumnos fue más em-
pática, lo que también contribuyó al logro de mejores resultados, los cuales superaron las espectativas que se tenian inicialmente. 
Las actividades tuvieron mejor aceptación y por ende mayor impacto al ser dirigídas en específico a los alumnos de quinto y 
sexto semestre, ya que parten de sus necesidades particulares, además de sentir y saber que son para su beneficio académico. 

Propuestas

Es importante que se localicen a los alumnos que adeudan más de 7 asignaturas (por lo general superan las diez), para que se 
pueda tomar medidas pertinentes y lograr mejores resultados, recordemos que estos alumnos no se presentan a las materias du-
rante el semestre, lo que provoca que sigan aumentando su irregularidad académica, por lo que canalizarlos desde el momento 
en que se reiscriben es un buen punto de partida para promover la acreditación ordinaria.
La reiscripción de los alumnos irregulares es el momento adecuado para establecer comunicación oportuna con los padres de 
familia ya que en la mayoría de los casos la información de contactos que se tiene suele ser errónea.
Se debe tener mayor comunicación entre los tutores y el programa local de tutoría, para que desde que inicie el semestre 
se busque el acercamiento con alumnos desertores, padres de familia y programas de acreditación locales, para incidir en su 
regularización académica.
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Resumen

Las  Educación como un fenómeno social, no puede quedar ajena a  los cambios que se generan en su alrededor. Así la Educa-
ción Superior de Licenciatura,  debe innovar  sus procesos de formación, con la participación de sus agentes o beneficiarios (do-
centes, alumnos, autoridades, planificadores y sociedad). Un proceso fundamental en la formación del estudiante, se ha venido 
dando a través de los diferentes cursos registrados en un Plan de Estudios. Sin embargo, la Universidad Veracruzana, incorpora el 
Modelo Educativo Institucional, donde aparece la  estrategia de la Tutoría, como un acompañamiento en la trayectoria escolar 
del estudiante durante su permanencia en el Programa Educativo o Carrera. 
Considerando que el proceso de acompañamiento que se da a través de la Tutoría Académica, es dinámico, en cuanto a los 
temas que deben tratarse a medida que el estudiante avanza  en el Programa Educativo, la Facultad de Ciencias Químicas, 
Región Poza Rica-Tuxpan,  ha tenido a bien llevar a cabo en el Programa Educativo de Ingeniería Química,  Actividades de Tutoría 
que atiendan  la parte Profesional, antes del egreso, a través de temas relacionados con las áreas profesionales de la Ingeniería 
Química, Servicio Social y Experiencia Recepcional.
La Actividad de Tutoría, en lo Profesional, constan de cuatro líneas estratégicas relacionadas entre sí; con una duración de 16 
horas, donde participan  tutores y tutorados.

I. Introducción

La Universidad Veracruzana  en 1999, inició una etapa de transformación en la organización curricular, transitando de una es-
tructura rígida a una flexible en sus planes de estudio, para lograr desarrollar una formación integral en los estudiantes, a partir 
de cuatro fines educativos: intelectual, humano, social y profesional. Así mismo, la flexibilidad otorga al alumno un margen de 
autonomía en cuanto a la toma de decisiones. En este contexto el trabajo tutorial constituye una herramienta fundamental para  
lograr los fines antes mencionados, y brindar información y apoyo necesarios para la autonomía en el estudiante (Universidad 
Veracruzana, 2009).
En la Región Poza Rica-Tuxpan, la Universidad Veracruzana, ofrece  la Opción Profesional de Ingeniería Química, misma que  se 
gesta con el Modelo Educativo Institucional en el 2004; donde la estrategia académica de la tutoría   favorece principalmente 
los ámbitos académico (trayectoria escolar ) y administrativo, en menor grado lo social y personal, dejando de lado  la parte 
profesional. Por lo que se considera, pertinente iniciar actividades de Tutoría, con fines de Orientación  en lo Profesional para 
el estudiante de semestres superiores (que ha cursado al menos 70% de créditos); haciendo uso de los espacios o sesiones de 
la programación de Tutoría Académica, debido a que en la actualidad, las opciones laborales con cambiantes, requiriéndose 
habilidades y destrezas para lograr empleo o autoempleo, acorde a la formación recibida.    
En este sentido el presente trabajo tiene como objetivo: evaluar la Tutoría Académica con fines de Orientación en el ámbito 
Profesional de la Ingeniería Química, a través del desarrollo de algunas de sus líneas estratégicas.  
Para el cumplimiento del objetivo mencionado, el presente trabajo “Orientación Profesional desde la Tutoría para el Estudiante 
de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana”. inicia con un marco normativo; enseguida se describe el diagnóstico y 
detección de necesidades; luego se hace mención a la teoría que da sustento al trabajo; luego las prioridades de atención y 
planeación de actividades; enseguida se presenta resultados; por último se incorporan las conclusiones y referencias utilizadas, 
así como un anexo (instrumento aplicado). 
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ii. Desarrollo  
ii.1 Marco normativo

Una actividad académica como lo  es la Tutoría, que es realizada por  académicos, debe estar  incluida en la normatividad de la 
Institución, lo que hace necesario recuperar el marco legal para la identificación de  las características que permiten seguridad 
en la operatividad de dicha estrategia. 
En la República Mexicana los derechos y obligaciones de los trabajadores, como lo enuncia la Ley Federal del Trabajo en su artículo 
132, se considera un deber. En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República Mexicana, en el 
apartado VI.3 México con Educación de Calidad Estrategia 3.1.5 tiene como línea de acción “Ampliar la operación de los sistemas de 
apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.   
La Universidad Veracruzana, consciente y preocupada por promover una formación integral en el estudiante, ha mantenido 
un esfuerzo constante para llevar a cabo dicha tarea. El proceso de tutorías con fines de Orientación, que se ofrece a  través de 
la Dirección de Innovación Educativa, está sustentado en  artículo 20, fracción 3, del Reglamento del Sistema Institucional de 
Tutorías, que entro en vigor en el año 2009; así como en el Título Sexto, Capítulo II, artículo 196, fracción VI (Proporcionar tutorías 
grupales o individuales), del Estatuto del Personal Académico del 2016.  
Además del sustento legal la formación integral del alumnado, responde  al  Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de 
la Universidad Veracruzana “Pertenencia y Pertinencia” en su eje I. Liderazgo Académico.  Programa 2 y  3. Oferta Educativa de 
Calidad  y Apoyo al Estudiante, Respectivamente. Líneas de acción 14 y 11 (Garantizar que el servicio social y las prácticas profe-
sionales se realicen acordes al programa educativo y contribuya a la formación disciplinar. Favorecer la titulación (licenciatura) y 
graduación (posgrado) mediante estrategias de apoyo y diversificación de las modalidades, que eleven los índices de titulación 
y graduación en los tiempos reglamentarios.

ii.2 Diagnóstico y detección de necesidades
El  Programa Educativo de Ingeniería Química alberga actualmente 95 estudiantes que  en el periodo escolar próximo (Agosto 
2018/Enero 2019)  habrán cursado al menos el 70 % de los créditos del Programa Educativo. En la tutoría académica participan 
30 académicos como tutores,  con  diferente  tipo de contratación  (tiempo completo, medio tiempo y por horas). Las actividades 
de tutoría que se vienen realizando desde la gestación del Modelo Educativo Institucional,  han estado encaminadas hacia la 
disminución de reprobación y deserción, apoyando la eficiencia terminal, a través de un proceso de atención y acompañamiento  
de su trayectoria escolar, es decir en  el  ámbito principalmente académico. Haciéndose pertinente, que estudiantes   de pe-
riodos superiores, reciban Orientación en un ámbito o área de gran relevancia como es la  Profesional. Para ello se parte de un 
diagnóstico, donde participaron principalmente estudiantes que están en posibilidad de cursar el séptimo periodo escolar del 
Programa Educativo de Ingeniería Química. 
Se utilizó un instrumento (cuestionario incluido en anexos), diseñado por Gallardo y colaboradores (2017) para estudiantes 
de la generación  2015, que actualmente han cursado al menos el 70% de los créditos  de la Carrera o Programa Educativo de 
Ingeniería Química, éstos estudiantes  próximamente (Agosto 2018-Enero 2019) cursarán experiencias educativas, que  tienen 
que ver con el área Profesional, relacionadas con lo laboral. Por lo que, se considera atinente el momento para poder dar cuenta 
del conocimiento que tienen los estudiantes, respecto a las áreas disciplinares de la Ingeniería Química, que tiene que ver 
con lo profesional; aprovechando que el  Servicio Social (SS) y la Experiencia Recepcional (ER) o  Titulación (Diversificación de 
Modalidades) se realicen acorde al Programa Educativo, contribuyendo a la formación disciplinar, con tendencia hacia lo laboral.  
Los resultados obtenidos de la aplicación del  instrumento son utilizados para el diseño de Actividades de Orientación en el Área 
Profesional para el Estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan, desarrolladas en 
las sesiones de Tutoría Académica.  

Así, el cuestionario  aplicado se conformó  de 10 preguntas, de las cuales 3 son de respuesta única, y 7 son de opción de respuesta.
La selección de estudiantes fue de manera aleatoria, del concentrado de inscripción actual, considerando aquellos con alto, 
medio y bajo desempeño académico, aplicando un total de diez cuestionarios, siempre y cuando tuvieran hasta el momento 
hayan cursado al menos el 70% de los créditos.  
De acuerdo a los resultados registrados en la Tabla 1,  es urgente que los estudiantes que han promovido el 70% de los créditos 
del Programa Educativo de Ingeniería Química,  reciban orientación en cuanto a la normatividad de las materias o experiencias 
de Servicio Social y Experiencia Recepcional, así como de las áreas de la Ingeniería Química de más actualidad para el ejercicio  
profesional (laboral); también en lo referente al desarrollo del SS y ER  participando en proyectos de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento que Cultivan los Cuerpos Académicos, así como de una vinculación del SS con la ER. 
Tabla 1. Resultados  del cuestionario aplicado a estudiantes
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1.3 Sustento teórico

La incorporación de la Orientación Educativa en la Universidad, a nivel licenciatura,  tiene escasa tradición,  debido a ciertos fac-
tores  como: el considerar que el proceso de Orientación finaliza en la educación obligatoria,  la falta de inclusión de elementos 
de Orientación en los Planes de Estudio, así como la divergencia entre las publicaciones sobre Orientación en la Universidad y lo 
que realmente se refleja en la legislación y en la práctica. 
En Europa se inicia la Orientación Universitaria en espacios llamados “Centros de Orientación, Información y Empleo” en los años 
setenta, con la finalidad de servir de puente entre el alumnado que concluía sus estudios  y el mundo profesional (Parras, 2008).  
Sin embargo, derivado de ciertas acciones y experiencias, dichos Centros consideran la necesidad  de la Orientación durante la 
vida Universitaria,  considerando cinco ámbitos o áreas de Orientación: académico, profesional, personal, social y administrativo. 
Debido a que la Orientación en la Universidad es necesaria, pues el alumnado de tal nivel demanda este tipo de servicio, en 
dichos ámbitos o áreas, convirtiéndose en un referente de calidad.  
Los ámbitos o áreas de Orientación se sustentan en cierta manea en Modelos de Orientación.  Estos Modelos son útiles  debido 
a que configuran un marco de referencia para la investigación e intervención sin necesidad de recurrir  directamente a las teorías 
más complejas en las que se enmarcan. Los Modelos de Orientación se sitúan entre la teoría y la práctica, a medio camino entre 
la abstracción y lo concreto. Sirviendo para interpretar y comprobar aquello que se intenta  explicar desde la teoría. 
Según Hervás Aviles (2006), los Modelos en la Orientación intentan representar la realidad, construida a partir de la información 
recibida, sobre una situación o escenario al que se refiere el contenido de la información y que incluye la situación, los agentes, 
los objetos, los procesos y las causas e intenciones que contiene la información. 
El presente trabajo “Orientación Profesional desde la Tutoría para el Estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Vera-
cruzana”, se ubica en el área de Orientación Profesional, bajo el  Modelo Constructivista, debido a que parte del diagnóstico del 
problema, a través de la identificación de las dificultades personales que no resultan eficaces para la formación del estudiante. 

No. PREGUNTA RESULTADO  (%)

1
Conocimiento del número de 
créditos para cursar las experiencia 
educativas de SS y ER

Si = 60  ;  No = 40

2 Conocimiento de la normatividad de 
la UV en relación al SS y ER

Si = 30    ;  No = 70

3
Conocimiento de posibles áreas de 
la Ingeniería Química, para realizar 
SS y ER

Si = 40   ;   No = 60

4
Conocimiento de las áreas actuales 
de importancia  en la IQ, desde lo 
laboral.

a) Materiales no convencionales = 0
b) Materiales convencionales = 10
c) Energía y medio ambiente = 10
d) Electroquímica y Corrosión = 80
e) Reactores = 20
f ) Procesos convencionales = 0
g) Procesos no convencionales = 0

5
Realización del SS y ER en proyectos 
derivados de las LGAC´S que cultivan 
los cuerpos académicos

Mucho  = 30 ; Poco  =  70 ; Nada =  0

6 Habilidades previas, que se fortalecen 
en la ER.

a) Indagación o investigación = 90
b) Observación = 50
c)Reflexión = 30

7 Actitudes previas, que se fortalecen 
en la ER.

a) Responsabilidad = 80
b) Honestidad = 80
c) Ética = 10

8 Habilidades previas, que se fortalecen 
en el  SS.

a) Observación = 60
b) Planeación del trabajo = 70
c) Construcción de soluciones = 50
d) Validación y transferencia de sa-
beres en relación a la disciplina y las 
necesidades sociales = 10

9 Actitudes previas, que se fortalecen 
en la SS.

a) Responsabilidad social  = 70
b) Compromiso con el ejercicio profe-
sional = 60

10 Conocimiento de la articulación del 
SS y la ER

Mucho  = 30 ;  Poco  = 60 ; Nada =  0
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Por lo tanto el diagnóstico es el elemento clave del  asesoramiento, ya que una vez localizadas  las dificultades, la intervención 
es una consecuencia inmediata. La Orientación en el área Profesional se llevará a cabo a través de los espacios destinados a la 
tutoría, considerando las características de los alumnos de uno de los  Programas Educativos, a nivel Universitario. 

1.4 Prioridades de atención

Del análisis reflexivo de los resultados del diagnóstico (cuestionario), derivado del procesamiento de información obtenida de los 
estudiantes, se deduce que existen necesidades o situaciones que demandan atención muy urgente y urgente, y pocas media-
namente urgente, en cuanto al conocimiento del Ámbito Profesional (Laboral),  que el estudiante de Ingeniería Química tiene,  y 
que ha cursado hasta el momento al menos del 70 % de los créditos del Programa Educativo o Carrera de Ingeniería Química. Por 
lo tanto se fortalece la decisión de desarrollar actividades de Tutoría, con fines de  Orientación Educativa en el Ámbito Profesional, 
mismo que debe incluir líneas estratégicas prioritarias  relacionadas con las Áreas de Especialización de la Ingeniería Química, y 
con el Servicio Social y Experiencia Recepcional, por ser  esta última (SS y ER) una línea donde se puede hacer una vinculación 
con la realidad o campo laboral de la profesión de la Ingeniería Química.  

1.5 Planeación de actividades
Objetivos

Para llevar a cabo la Orientación Profesional desde la Tutoría, se propone el desarrollo de actividades, que debe adaptarse a las 
características académicas de los estudiantes  del Programa Educativo de Ingeniería Química, en modalidad escolarizada, en este 
sentido  se establecen los objetivos siguientes:
Objetivo general:
Diseñar actividades de Orientación en el área Profesional del Programa Educativo de Ingeniería Química, mediante la inclusión  
de algunas líneas estratégicas.  
Objetivos particulares:

• Identificar  las diferentes áreas profesionales o laborales de la Ingeniería Química, a través de las diferentes experiencias 
educativas previamente cursadas por los estudiantes. 

• Relacionar las  experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional de la Carrera de Ingeniería Química, 
mediante la recuperación de los saberes que se promueven en cada una de ellas, respectivamente.

• Analizar las Opciones Laborales y de Posgrado de la Ingeniería Química, mediante la aplicación de encuestas a alumnos. 
• Identificar la estructura que tiene un curriculum vitae en Ingeniería Química, utilizando información  de los estudiantes. 

Para alcanzar los objetivos antes planteados, los cuales persiguen una Orientación Educativa en el área Profesional de la Carrera 
de Ingeniería Química, en la Tabla 2, se presenta en forma general, los elementos de la actividad de orientación profesional.

Tabla 2. Actividad General de Orientación Educativa Profesional 

Elemento Descripción

Área de intervención: Orientación profesional

Avance crediticio: Al menos el 70% de créditos

Nombre del Programa: “Orientación Profesional desde la Tutoría para el Es-
tudiante de Ingeniería Química de la Universidad 
Veracruzana”

Objetivo del

 Programa: Evaluar la Tutoría Académica con fines de Orien-
tación en el ámbito Profesional de la Ingeniería 
Química, a través del desarrollo de algunas de sus 
líneas estratégicas.  

Líneas estratégicas: 1. Áreas de especialización de la Ingeniería Química

2. Integración del Servicio Social y la Experiencia 
Recepcional

3. Opciones Laborales  y de Posgrado

4. Elaboración de un Curriculum Vitae

Duración: 16. Horas (4 sesiones de tutoría)
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I.6 Resultados

El cuestionario incluido en el anexo del presente trabajo, fue aplicado de nuevo a los estudiantes que fueron encuestados 
inicialmente, obteniéndose un % mayor en cuanto al conocimiento de las áreas profesionales actuales de la Ingeniería Química, 
obteniéndose un 80% con respecto al inicio (diagnóstico) del 30%. También 5 estudiantes de los 10, aplicaron en las Convocato-
rias Institucionales de Estancia de Investigación 2018, desarrollando actividades dentro de las áreas profesionales o laborales de 
la Ingeniería Química. También 2 estudiantes actualmente realizan su Servicio Social y Trabajo de Tesis, en un proyecto derivado 
del trabajo de cuerpos académicos.

Conclusiones 

En relación a los resultados descritos, se puede decir que se han ejecutado  la primera y segunda líneas estratégicas, lo que da 
cumplimento al objetivo de: “evaluar la Tutoría Académica con fines de Orientación en el ámbito Profesional de la Ingeniería 
Química, a través del desarrollo de algunas de sus líneas estratégicas”,  planteado al inicio del presente trabajo. El desarrollo de 
las líneas estratégicas que conforman la Actividad  de Orientación Profesional desde la Tutoría, en el orden va de la general a lo 
particular; así un vez que el estudiante de Ingeniería Química logra identificar las diferentes áreas profesionales o laborales actua-
les, está en posibilidad de participar en las siguientes, como lo son la integración del Servicio Social y la Experiencia Recepcional, 
desarrollo de trabajos de titulación de acuerdo a las áreas profesionales que demanda la sociedad, así como su participación 
(estudiante) en proyectos derivados de líneas de investigación de cuerpos colegiados (cuerpos académicos)
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Anexo

1 ¿Tienes conocimiento del número de créditos mínimo para cursar las experiencias educativas 
de Servicio Social y de Experiencia Recepcional? si no

2 ¿Conoces la normatividad de la Universidad Veracruzana, donde se establece lo relacionado 
con el Servicio Social y la Experiencia Recepcional? si no

3
¿Tienes conocimiento de las posibles áreas de la Ingeniería Química,  donde es posible realizar 
el Servicio Social y la Experiencia Recepcional? (Nota: si tu respuesta es afirmativa pasa a la 
pregunta 4, de lo contrario pasa a la 5)

si no

4

¿De las áreas siguientes de la Ingeniería Química, cuáles consideras que son en la actualidad 
importantes desde lo laboral? (Nota: se puede señalar varias)

h) Materiales no convencionales
i) Materiales convencionales
j) Energía y medio ambiente
k) Electroquímica y Corrosión
l) Reactores
m) Procesos convencionales
n) Procesos no convencionales

si
si
si
si
si
si
si

5
¿Tienes conocimiento de que el Servicio social y la Experiencia Recepcional se pueden 
 desarrollar en base a proyectos derivados de la líneas de generación y aplicación del conoci-
miento que cultivan los cuerpos académico? 

mucho                       poco                  nada

¿De las habilidades siguientes, mismas que fueron fomentadas en algunas de las experiencias 
educativas previas, cuáles  crees que se fortalecen en Experiencia Recepcional? 
(Nota: se puede señalar varias)

o) Indagación o investigación
p) Observación
q) Reflexión

si
si
si

7

¿De las actitudes siguientes, mismas que fueron fomentadas en algunas de las experiencias 
educativas previas, cuáles  crees que se fortalecen en Experiencia Recepcional? (Nota: se 
puede señalar varias)

a) Responsabilidad
b) Honestidad
c) Ética

si
si
si

8

¿De las habilidades siguientes, mismas que fueron fomentadas en algunas de las experiencias 
educativas previas, cuáles crees que se fortalecen en  el Servicio Social? (Nota: se puede 
señalar varias)

e) Observación
f ) Planeación del trabajo
g) Construcción de soluciones
h) Validación y transferencia de saberes en relación a la disciplina y las necesidades sociales

si
si
si
si

9.

¿De las  actitudes siguientes, mismas que fueron fomentadas en algunas de las experiencias 
educativas previas, cuáles crees que se fortalecen en el Servicio Social? (Nota: se puede señalar 
varias)

c) Responsabilidad social
d) Compromiso con el ejercicio profesional

si
si

10. ¿Sabías que el SS y la ER pueden ser dos experiencias educativas articuladas, de manera que la 
culminación del SS es la obtención del trabajo para acreditar la ER? mucho                       poco                  nada

Fuente:  Ernesto Gallardo Castán 2017.  
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Resumen

A partir de la necesidad de sistematizar la acción tutorial, el Grupo Multidisciplinario Tlahuizcalpan, perteneciente al Colegio de 
Ciencias y Humanidades, UNAM e integrado por profesores de los planteles Azcapotzalco y Vallejo, ha trabajado a lo largo de tres 
años en la selección, diseño y modificación de estrategias que han permitido instrumentar las distintas áreas de intervención 
tutorial: integración escolar, formación académica y orientación vocacional en concordancia con el Programa Institucional de 
Tutorías (PIT). Dentro de este Seminario se ha generando un espacio de intercambio de experiencias, análisis y reflexión continua 
que ha contribuido a la formación de tutores y a la atención oportuna a alumnos. En el presente trabajo se comparte una breve 
semblanza sobre la metodología de trabajo al interior del grupo de trabajo Tlahuizcalpan, los resultados obtenidos del año 2015 
al 2018 y las propuestas derivadas del trabajo colegiado para el siguiente ciclo escolar.

Introducción

La tutoría en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, de la UNAM, se ha concebido como un apoyo comple-
mentario a la labor del aula, donde se realizan acciones en el ámbito de integración escolar que promueven la adaptación de 
los estudiantes al Modelo Educativo propio del Colegio; actividades en el ámbito académico, que fomentan la autorregulación 
del aprendizaje en los alumnos y acciones de apoyo a la orientación que estimulan el fortalecimiento en la toma de decisiones 
(Eutopía, 2007). Por otra parte, en el ciclo escolar 2010-2011, la Dirección General del Colegio otorgó un lugar prioritario al 
Programa Institucional de Tutorías (PIT), considerándolo un programa de apoyo a la formación de los alumnos con el propósito 
de contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes y evitar el rezago académico de los alumnos mediante el acompañamiento 
permanente a lo largo de su trayectoria escolar (DGCCH-UNAM, 2013). Con base en las prioridades institucionales y a partir de 
la necesidad de los docentes interesados en involucrarse en la tutoría, se formó el Seminario Tlahuizcalpan, el cual estableció 
como metas a) contribuir a la formación de tutores al asumir, cada integrante, el diseño o modificación así como la implemen-
tación de una estrategia tutorial por semestre, compartir experiencias para la reflexión y evaluación entre pares y b) consolidar 
un grupo multidisciplinario de profesores que nos permita apoyar a nuestros grupos en su formación integral. Los objetivos de 
la presente ponencia son dar a conocer un panorama general de la forma en que ha trabajado el Seminario Tlahuizcalpan, así 
como compartir la experiencia derivada de las estrategias aplicadas con alumnos de la ENCCH. En el desarrollo de la ponencia 
se hace una reseña sobre la experiencia obtenida en cada ciclo escolar a partir del año 2015 hasta el recientemente concluido 
en 2018. Posteriormente se señalan los aciertos del grupo en cuanto a su forma de trabajo y la opinión de los alumnos sobre la 
actividad del tutor y el alcance de las estrategias implementadas. Por último se presentan las conclusiones del trabajo y algunas 
propuestas para el próximo ciclo escolar (2018-2019), con la finalidad de mejorar las estrategias de intervención tutorial, su 
análisis y evaluación.

Desarrollo
Experiencia del primer año 2015-2016

El Seminario Tlahuizcalpan estuvo integrado inicialmente por ocho profesores pertenecientes a las áreas de Ciencias Experi-
mentales, Matemáticas e Histórico-Social. Desde su origen se propuso sistematizar la acción tutorial, de modo que se apoyaran 
los objetivos del PIT. Cada integrante propuso y dirigió, en tres etapas, una estrategia que atendiera alguna de las siguientes 
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áreas de intervención tutorial: a) integración escolar, b) formación académica y c) orientación vocacional (en 2016 el PIT cambió 
ligeramente la denominación de las áreas; actualmente son información, formación y orientación). En la primera etapa la estra-
tegia propuesta por cada tutor se modeló e implementó con los profesores del grupo de trabajo, posteriormente se discutió 
su congruencia con los objetivos del PIT y con el momento académico de los alumnos. A partir de lo anterior se sugirieron 
algunas modificaciones. En la segunda etapa se aplicaron las estrategias con los grupos tutorados, a partir de ello se recabaron 
y analizaron los resultados. En la tercera etapa se compartieron, en reunión de grupo, las experiencias, resultados y análisis de la 
aplicación, de forma oral y escrita; lo que condujo a la reflexión sobre el logro de los objetivos. Esto permitió sugerir modificacio-
nes a cada estrategia para aplicaciones futuras. Se trabajaron ocho estrategias, primero dentro del grupo y luego con alumnos 
(Tabla 1). En el semestre 2016-1 se atendieron 16 grupos, con un estimado de 113 alumnos de primero, 109 de tercero y 48 de 
quinto. Para el semestre 2016-2 se atendió a 18 grupos: 145 alumnos de segundo, 109 de cuarto y 47 de sexto. El 75% de los 
grupos pertenecían al turno vespertino (Hernández y Galván , 2016).

Tabla 1. Estrategias propuestas y realizadas con alumnos en el periodo 2015-2016

Tabla 1. Estrategias propuestas y realizadas con alumnos en el periodo 2015-2016

La NASA                                                              Área de intervención: Formación académica

Fotografiando mi Colegio                               Área de intervención: Integración escolar

Observando con todos los sentidos              Área de intervención: Formación académica

La Universidad y la Sociedad                                Área de intervención: Integración escolar

Saber para elegir                       Área de intervención: Orientación vocacional-profesional

Motivar para elegir                  Área de intervención: Orientación vocacional-profesional

Estrategias de aprendizaje y exámenes        Área de intervención: Formación académica

La llave del éxito es…                 Área de intervención: Orientación vocacional-profesional

Experiencia del segundo año 2016-2017

En este periodo se consolidó el Seminario Multidisciplinario Tlahuizcalpan y se dio continuidad al proyecto inicial, al cual se 
sumaron profesores de inglés. Se siguió con la forma de trabajo establecida en el periodo anterior, se retomaron estrategias y 
a partir del análisis y la reflexión de la experiencia previa algunas fueron modificadas. También se diseñaron nuevas estrategias 
de intervención tutorial (Tabla 2), con miras a generar un banco que sirva para compartir con otros tutores. Durante el semestre 
2017-1 se atendieron 17 grupos y un estimado de 127 alumnos de primer semestre, 128 de tercer semestre y 93 de quinto semes-
tre. En el semestre 2017-2 se atendió el mismo número de grupos y las estrategias se aplicaron a un estimado de 103 alumnos 
de segundo semestre, 129 de cuarto y 84 de sexto. El 75% de los alumnos pertenecía al turno vespertino (Gómez y Rayón, 2017). 

Tabla 2. Estrategias nuevas, propuestas y aplicadas con alumnos en el periodo 2016-2017

Tabla 2. Estrategias nuevas, propuestas y aplicadas con alumnos en el periodo 2016-2017

Lineamientos para la igualdad de género en la UNAM          
                                                                                                                             Área de intervención: Integración escolar

Recursos de apoyo al aprendizaje del CCH                
                                                                                                                        Área de intervención: Formación académica

Plan de egreso y selección de materias                                                                    Área de intervención: Orientación

Experiencia del tercer año 2017-2018

Para este ciclo escolar se continuó trabajando con profesores de los planteles Azcapotzalco y Vallejo, atendiendo grupos princi-
palmente del turno vespertino. Sin embargo, para este año se dió un giro en la organización y forma de trabajo del Seminario. 
Primero, se decidió particularizar las estrategias diseñadas, es decir, aplicarlas de acuerdo con el semestre que cursan los alumnos. 
Esto permitió obtener una mejor respuesta de los estudiantes, al ser actividades más oportunas, en virtud de que partían de sus ne-
cesidades particulares. Otro cambio radicó en que se dejaron de modelar al interior del grupo de tutores las estrategias que se iban 
a aplicar, por cuestiones de tiempo. Se formaron subgrupos de trabajo de acuerdo con los grupos atendidos por el profesor-tutor 
en el semestre, y en estos, se decidió el orden en que se trabajaría cada área de intervención, considerando las necesidades iden-
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tificadas, en los diagnósticos utilizados. Posteriormente se estableció la forma de diseñar, aplicar y evaluar cada estrategia para su 
análisis. Se mantuvo la dinámica de que cada profesor-tutor fuera responsable de por lo menos una estrategia por semestre, y los 
compañeros del subgrupo de trabajo realizaron observaciones y sugerencias de modificación a partir de los objetivos establecidos. 
La primer actividad diseñada se aplicó a todos los grupos, ya que presentaba una introducción a la tutoría y las siguientes fueron 
diferenciadas, como se muestra en la Tabla 3. Se atendió un total de 18 grupos a lo largo del ciclo escolar que comprendió los 
semestres 2018-1 y 2018-2, con un promedio de 150 alumnos del primer año, 133 de segundo año y 154 de tercer año.

Tabla 3. Estrategias propuestas y realizadas con alumnos en el periodo 2017-2018

Tabla 3. Estrategias propuestas y realizadas con alumnos en el periodo 2017-2018

Estrategia introductoria, dirigida a alumnos de 1er, 3er y 5o semestre
La tutoría en el CCH                                                           Área de intervención: Información y Orientación

Estrategias para alumnos de 1er semestre

¿Qué significa estar en el CCH?                                       Área de intervención: Formación académica

Cómo no te voy a querer                                                  Área de intervención: Formación académica

Consejos para estudiar                                                      Área de intervención: Formación académica

Estrategias para alumnos de 2o semestre

Plan de egreso                                                                    Área de intervención: Información

Un sueño posible                                                               Área de intervención: Formación académica

Riesgo en el consumo de sustancias adictivas y sus repercusiones
                                                                                               Área de intervención: Información

Lazos sociales y sexualidad en adolescentes                Área de intervención: Información

Estrategias para alumnos de 3er semestre

Reconstruyendonos: Resiliencia y motivación            Área de intervención: Orientación

Estilos de aprendizaje                                   Área de intervención: Formación académica

Aptitudes e intereses vocacionales            Área de intervención: Orientación vocacional

Estrategias para alumnos de 4o semestre

Oferta académica UNAM                             Área de intervención: Orientación vocacional

Factores y conductas de riesgo en  adolescentes del CCH
                                                                          Área de intervención: Información

Resiliencia                                                       Área de intervención: Formación académica

La llave del éxito es...                                    Área de intervención: Orientación

Estrategias para alumnos de 5o semestre

Hábitos de estudio y planificación escolar        Área de intervención: Formación académica

La UNAM, el CCH, Mi orgullo                               Área de intervención: Formación

Seleccionando mi carrera universitaria               Área de intervención: Orientación vocacional

Estrategias para alumnos de 6o semestre

Elaboración de algunos organizadores gráficos con fines educativos
                                                                                    Área de intervención: Formación académica

Factores de riesgo en el consumo de sustancias adictivas y sus repercusiones

Área de intervención: Información y Orientación

Vinculación del PIT con las diversas dependencias, programas, servicios del Colegio y padres de familia.                    Área de intervención: 
Orientación y Formación académica

La transición a la vida universitaria 

                                                                    Área de intervención: Orientación y Formación Académica
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Al término de cada ciclo escolar, se ha solicitado a los alumnos responder un cuestionario de evaluación a la tutoría, en el que 
han expresado su opinión sobre el trabajo del tutor, la utilidad de la tutoría y el impacto de las actividades realizadas. En términos 
generales, los alumnos han valorado de forma positiva el acompañamiento del tutor, ya que desde su perspectiva este último 
brindó atención personalizada y oportuna, no sólo sobre aspectos académicos, sino sobre aspectos personales; mostró interés 
en sus problemáticas y propició que los alumnos reflexionaran sobre algunos valores, como la responsabilidad y la autonomía. 
Los alumnos refieren que la tutoría les ayudó a adaptarse a la etapa que están viviendo y a conocer más sobre el Colegio, a 
entender lo que significa estar en el CCH, a tomar buenas decisiones respecto de las adicciones, a evitar conductas de riesgo, 
a comprender qué es lo que desean en un futuro, a identificar las estrategias de aprendizaje que facilitan su comprensión en 
diferentes temas, a reconocer la importancia de desarrollar habilidades y actitudes que les permitan concluir sus estudios de 
bachillerato e ingresar a la carrera de interés. Destacan que conocer la Oferta Académica de la UNAM es algo que los motiva a 
mejorar su desempeño académico y perseguir sus sueños, entre otras (Hernández y Galván, 2016; Gómez y Rayón, 2017; Alanis 
y García, 2018).  

Conclusiones

- La multidisciplinariedad del grupo ha enriquecido la dinámica de trabajo entre los profesores al compartir experiencias 
tanto en el ámbito disciplinario como en la tutoría; esto se vio reflejado en una mejor interacción con los alumnos, ya que 
se plantearon algunas problemáticas particulares y se apoyó escuchando y sugiriendo acciones a realizar al respecto.

- El modelado de las estrategias y la forma de trabajo contribuyó en la formación de tutores, principalmente aquellos de 
recién ingreso al Programa Institucional de Tutorías, quienes manifestaron sentirse acompañados en el proceso.

- Fue un acierto, en el último año, formar equipos para diseñar estrategias dirigidas a la población de cada año escolar, ya que fue-
ron mejor recibidas por los alumnos como consecuencia de que atendieron las necesidades identificadas en cada diagnóstico.

- Las estrategias modeladas, implementadas y analizadas en el grupo de trabajo servirán para enriquecer las ya existentes en 
los documentos institucionales de la ENCCH; en este sentido, constituyen un aporte importante para actualizar las estrate-
gias tutoriales de acuerdo con las necesidades de los alumnos. 

Propuestas

Para el siguiente ciclo escolar 2018-2019 el Seminario Multidisciplinario Tlahuizcalpan estará conformado por diez profesores-tuto-
res de las áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-Social, Idiomas y Matemáticas. Se continuará trabajando por subgrupos, de 
acuerdo con los semestres de los grupos tutorados, con la finalidad de brindar una atención diferenciada. Con base en los informes 
de la implementación de estrategias del ciclo anterior, se retomarán las que hayan tenido mayor impacto y se diseñarán estrategias 
nuevas sobre todo para desarrollar y/o fortalecer habilidades socioemocionales en los adolescentes (Ochoa y Díaz, 2018). 
Para este cuarto año, se busca mejorar las estrategias implementadas, su análisis y evaluación. En la evaluación de algunas 
estrategias se utilizarán formularios de Google Drive, de manera que la información pueda ser recabada y evaluada de forma 
sistemática y que el grupo de trabajo cuente con esta información rápidamente. Lo anterior también permitirá hacer una eva-
luación no sólo cualitativa sino cuantitativa, que favorecerá tener una apreciación más completa de los resultados alcanzados en 
cada una de las estrategias y por ende del impacto de la tutoría en los estudiantes. 
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Aprendamos juntos: programa de apoyo para la permanencia escolar

Eje temático 3: Articulación institucional de programas en apoyo a la permanencia
Nivel de estudios: Licenciatura
Autores: Arredondo Irma, Azuela Cristabell y Rodríguez Brianda.
Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Resumen
En esta ponencia se describe el trabajo teórico- metodológico de una experiencia institucional en la Unidad Académica Mul-
tidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El programa Aprendamos 
Juntos, es un programa de apoyo para la permanencia escolar en la Unidad Académica. El documento se divide en tres grandes 
apartados en donde se fundamenta y describe la experiencia institucional. 

Introducción
 
La ponencia titulada “Aprendamos Juntos: Programa de apoyo para la permanencia escolar”, es una trabajo teórico- metodoló-
gico de una experiencia institucional. 
El documento se estructura en tres grandes apartados: 1) Marco Normativo; 2) Marco Conceptual; 3) Descripción de la experien-
cia institucional. 
En el marco normativo se describen los señalamientos del Plan de Desarrollo Institucional (2018-2022) documento rector y el 
Reglamento del Programa Institucional de Tutorías de la UAT. En el apartado dos marco conceptual, se hace referencia a los 
conceptos que fundamentan el trabajo. 
Finalmente, en la descripción de la experiencia institucional se presenta el objetivo y características del programa Aprendamos 
Juntos, estrategia que se utiliza para lograr la permanencia escolar en los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
de Ciencias, Educación y Humanidades, dependencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Desarrollo 
1) Marco Normativo 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene presencia en 14 de los 43 municipios del estado de Tamaulipas, donde 
ofrece programas educativos de licenciatura, posgrado, técnicos superior, bachillerato y cursos de educación continua. En el 
ciclo escolar 2017-2018 el número de estudiantes inscritos ascienden a 37 mil 193 en los diferentes programas educativos; 2 mil 
501 del nivel medio superior; 32 mil 969 de licenciatura y 1 mil 723 de posgrado (PDI, 2018-2021).
La misión de la UAT declara lo siguiente: “Somos una Universidad Pública Estatal que imparte educación para formar técnicos, 
artistas y profesionales útiles a la sociedad; organizar y realizar investigación científica para solucionar los problemas del entorno; 
preservar y difundir la cultura, las ciencias y las manifestaciones artísticas y orientar íntegramente las funciones universitarias para 
forjar una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo solidario, sentido de pertenencia e identidad nacional” (PDI 2018-2021: 14). 
Y tiene la visión organizacional de ser una universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable, protagonista con el 
desarrollo socioeconómico y ambiental del estado, dirigida hacia la internacionalización, comprometida con sus trabajadores y 
el futuro profesional de sus estudiantes en condiciones de igualdad, que genere y transfiera conocimiento innovador, la cultura, 
técnicas y tecnologías útiles a la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.
Partiendo de la misión y visión organizacional la Universidad en su PDI 2018-2021 aspira responder a las sensibilidades del en-
torno, con la intención de servir como instrumento en pos de la inclusión, el bienestar, el desarrollo, la creatividad, la trasmisión 
de valores, la transformación social, la igualdad de oportunidades y la protección medioambiental.
La Universidad tendrá como eje rector el nuevo perfil de estudiante del siglo XXI y su nuevo contexto social, en donde pre-
valece la necesidad de una gestión eficiente de la generación, la transmisión y la transferencia del conocimiento al servicio 
del desarrollo y la cohesión social; la irrupción de los componentes educativos digitales y la transformación de los esquemas 
de financiación y organización; a continuación se presenta la Figura 1 que contiene de manera esquemática los ejes rectores 
del actuar de la UAT.
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Figura 1. Ejes Estratégicos
Fuente: PDI 2018-2021
 
Con relación a la labor del Programa Institucional de Tutorías (PIT), atendiendo la necesidad de atender las problemáticas de 
reprobación, rezago y abandono escolar; en el PDI 2018-2021 en su Eje estratégico 4 Cobertura con equidad, con la Estrategia 
4.2.1 se busca sistematizar y difundir a los responsables, el estudio de trayectorias escolares por cohortes generacionales incor-
porando soluciones tecnológicas que ayuden a la toma de decisiones oportuna; de dicha estrategia se presentan como líneas 
de acción:

• Realizar un diagnóstico de las necesidades académicas y de desarrollo personal de los estudiantes desde su ingreso así 
como de su trayectoria escolar identificando las problemáticas de rezago y reprobación, buscando reducir el abandono 
escolar.

• Elaborar, oficializar y sensibilizar el uso de la metodología del estudio de trayectorias escolares por cohortes generacionales 
y el análisis de sus indicadores.

Además con la Estrategia 4.2.2 se pretende fortalecer los apoyos a estudiantes en su desarrollo profesional y a quienes se encuen-
tren en riesgo de abandonar sus estudios por problemas socioeconómicos; presentando como líneas de acción las siguientes:

• Redefinir un programa institucional de asesorías a los estudiantes en riesgo de deserción escolar por medio de las acade-
mias que utilicen la información sistematizada del desempeño de los estudiantes.

• Crear la figura del Tutor en Línea grupal e individual, en apoyo al estudiante de programas educativos implementados 
tanto en la modalidad escolarizada como en la no escolarizada.

• Realizar estudios de detección de riesgos de deserción estudiantil por causas económicas para establecer becas.
• Establecer un programa institucional para canalizar a estudiantes sobresalientes a otros programas estratégicos en que 

potencialicen sus competencias de investigación, emprendimiento y profesionalización.
• Reforzar los servicios universitarios de orientación terapéutica, psicológica y de prevención de riesgos a la salud de los 

estudiantes.
• Sistematizar de los procesos de los servicios escolares para que estudiantes de todo el estado tengan una mejor atención 

en sus trámites.

Por otro lado el PIT cuenta con un Reglamento Institucional que da normatividad a las actividades del programa en la Universi-
dad, el cual en su artículo primero declara que la finalidad de este programa es colaborar en elevar la calidad de la educación del 
nivel medio superior y superior, con atención oportuna, personalizada, integral y humanista al estudiante, innovando estrategias 
para disminuir el riesgo de reprobación, rezago y abandono escolar; fomentando la formación integral y el desarrollo de compe-
tencias, para una integración comprometida con su entorno.



794

Para llevar a cabo las actividades que permitan alcanzar los objetivos del PIT, el artículo cuarto del Reglamento del PIT señala que 
la operatividad dependerá de:

I. La Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles dependiente de la Secretaría Académica.
II. Un coordinador de Tutorías por DES representado por un docente   designado oficialmente por la Dirección de cada Facultad, 

UAM o Escuela de la UAT.
III. Tutores representados por Docentes que formen el cuerpo de tutores de las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas.
IV. Tutorados representados por alumnos inscritos en cada DES.

Siendo el tutorado de la UAT contará con servicios y derechos los cuales están comprendidos en el artículo 18 del Reglamento 
del PIT y a continuación se presentan:

I. Que se le asigne un tutor.
II. Recibir los servicios de tutoría que requiera, planteando la problemática o inquietud que afecte su desempeño escolar entre 

los cuales pueden ser de tipo académico: remedial y preventivo, administrativo, psicológico, social y personal.
III. Recibir orientación del tutor para integrar el horario de clase y determinar el número de asignaturas a cursar.
IV. IV. Asistir puntualmente a las sesiones establecidas en la fecha, hora y lugar señalado en común acuerdo para la tutoría o 

asesoría académica propuestas por su tutor, asesor o tutorado. 
V. Solicitar apoyo de asesoría en casos remediales y preventivos de las asignaturas que requiera.
VI. Cumplir con las actividades encomendadas por el tutor.
VII. Recibir información de los servicios que la Facultad, Unidad Académica o Escuela, le ofrecen y que les son de beneficio en 

su formación personal y profesional.
VIII. Participar y evaluar el programa de tutoría, de acuerdo a su satisfacción en los apoyos brindados por Facultad, Unidad 

Académica o Escuela, el coordinador local y el tutor, en cuanto a la atención recibida.}

2) Marco Conceptual 

En la actualidad la tutoría es un factor fundamental en el desempeño académico  e integral de los estudiantes, ya que implica 
procesos de comunicación y de interacción de parte de los profesores hacia sus estudiantes; involucra una atención enfocada a 
los alumnos, en función del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades e interés específicos; es por ello que, se puede 
definir como “una intervención docente en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento 
cercano al estudiante, sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de diverso 
tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales” (Narro y Arredondo, 2013).

Por otra parte, la ANUIES define a la tutoría como: “el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, basada en una 
atención personalizada que favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno, por parte del profesor, 
en lo que se refiere a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones individuales para un desempeño aceptable 
durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura 
práctica profesional” (ANUIES, 2000, p. 4). 

Es por lo anterior; que la tutoría está orientada a revitalizar la práctica de la docencia, con el propósito de detectar de manera 
oportuna y clara los factores de riesgo que pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes.

La actividad tutorial contempla la realización de actividades planificadas y responsables que en una estrecha relación buscan:
• Mejorar el proceso de aprendizaje, generando actitudes de conocimiento crítico y participativo.
• Trabajar el proceso de crecimiento personal del alumnado, sin dejar de lado las problemáticas y experiencias particulares.
• Analizar el ámbito contextual, laboral y profesional, favoreciendo una construcción como sujetos activos de la sociedad.

Sin embargo, varios autores coinciden en que unos de los actores principales de la tutoría es el tutor o titular el cual, es la persona 
encargada principalmente de un grupo de alumnos y realiza una serie de actividades administrativas y de relación entre ellos.

Por lo anterior, al hablar de tutor se refiere al profesor que atiende a los estudiantes de un grupo a cargo. 

Desde esta perspectiva, el tutor es una pieza central dentro del engranaje educativo, como lo menciona Lázaro y Asensi: “La 
figura del tutor adquiere una importancia decisiva, ya que se convierte en el eje que mueve coordina y recoge las aportaciones 
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y sugerencias de toda la comunidad escolar (profesores, padres, alumnos, equipo orientador). Él es quien mejor  debe conocer 
a todos y cada uno de los alumnos de su grupo, quien establece sus posibilidades y progresos y quien tiene la responsabilidad 
de orientarle de una manera directa e inmediata.

Por otro lado, otro papel importante en la tutoría es el tutorado el cuál es “todo estudiante, quien recibe orientación y seguimien-
to de su proceso, del desempeño académico y socio afectivo a través de un tutor desde su ingreso, en cada periodo escolar y 
hasta su titulación” (tutoría grupal, s.f.).

El sistema tutorial en el nivel licenciatura se inició en la UNAM dentro del Sistema de Universidad Abierta, en dos modalidades 
distintas: individual y grupal. En la primera se atienden las dudas surgidas en el proceso de estudio particular del alumno y en la 
grupal se favorece la interacción de los estudiantes con el tutor para la solución de problemas de aprendizaje o para la construc-
ción de conocimientos (Narro y Arredondo, 2013)

Entre los principios básicos de la tutoría encontramos:
• Preparar para el aprendizaje autónomo
• Potenciar el manejo de herramientas de aprendizaje más que acumulación de conocimientos
• Disponibilidad de materiales didácticos

Es por esto que, la importancia de la tutoría implica que el profesor designado para tal función se haga cargo de dicho acompa-
ñamiento, con el que realizará sesiones de tutoría grupal así como también, cuando sea necesario, la tutoría individual con los 
estudiantes. De este modo, la tutoría asegura que, además de apoyo que los tutores brinden en clase y fuera de ella, los tutorados 
cuenten con una persona (el tutor) y un espacio (la hora de la tutoría) especialmente dedicados para tal actividad tutorial.

• Tutoría en la educación superior

La tutoría es una práctica muy antigua que ha tenido importancia en los tiempos, desde Grecia  y Roma, se habla de ella en el 
momento donde se preparaban a los jóvenes en las diferentes etapas educativas (Díaz, 2012).

La creación del Programa Institucional de Tutorías, data de la constante preocupación de las Instituciones Educación Superior por 
orientar al estudiante en su vida profesional y personal, buscando así abatir problemas centrales del sistema educativo como lo son:

• La Reprobación: como el insuficiente rendimiento de un estudiante frente a una materia cursada. (Navarro, s.f.)
• El  Rezago: retraso o aplazamiento con respecto al tiempo normal de avance o culminación de una carrera. (Navarro, s.f.)
• El Abandono escolar: ausencia definitiva por parte de un estudiante del centro escolar sin haber finalizado la etapa educa-

tiva que se encontraba cursando. (De la Cruz, s.f )

Estos son aspectos que pueden caracterizarse como manifestaciones de la calidad y pertinencia social de la oferta educativa. 
Es por esto que, en ese sentido, la tutoría puede emplearse a manera de un mecanismo que favorezca la formación integral y el 
desarrollo de competencias, para su integración comprometida con su entorno. Es así como la creación y funcionamiento de 
dichos programas tutoriales se han justificado primordialmente desde el plano de la política educativa y la normatividad. 

Por lo que, a pesar de que sean distintos los programas que manejan las diferentes universidades de la República Mexicana, 
tiene como objetivo: mejorar la calidad de la vida estudiantil. Es por esto que, Aguirre et al (2017) manifiesta que la tutoría es la 
responsabilidad de la institución y del docente, y se reconoce dicha atención como un derecho del alumno.

Como estrategia, la tutoría en general se ha enfocado en brindar herramientas que contribuyan al logro académico, con lo cual 
se ha aportado a la personalización de los procesos educativos

Si bien se destaca la importancia de los programas de tutoría en beneficio del aprendizaje del estudiantado de educación supe-
rior y como una opción para personalizar procesos formativos masificados, dada la amplia matrícula de dicho nivel educativo, 
también habría que señalar que su incorporación y crecimiento han estado ligados a políticas educativas que pretenden elevar 
la calidad de las instituciones de educación superior (vía la eficiencia terminal y la titulación) y al reconocimiento de la actividad 
docente; tal es el caso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que en relación al perfil deseable subraya: 
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El reconocimiento a Profesores/as de Tiempo Completo con perfil deseable se refiere al profesor/a universitario que posee un 
nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos que imparte, preferentemente cuenta con el doctorado 
y, además, realiza de forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías 
y gestión académica vinculación. (Secretaría de Gobernación, p. 17)

La relevancia de la tutoría en la educación superior contemporánea también se justifica cuando se analiza la heterogeneidad de 
los perfiles de los estudiantes (amplia gama de edades, orígenes sociales, formación, habilidades e incluso expectativas sobre la 
educación superior); por ello la tutoría puede ser un mecanismo útil para personalizar y diversificar los procesos de aprendizaje.

3) Descripción de la experiencia institucional

El programa Aprendamos Juntos se crea en agosto de 2016. El objetivo del programa es atender y abatir los índices de reproba-
ción escolar en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, dependencia de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 
El programa pretende garantizar la permanencia escolar a partir seis acciones: Atender y reducir la reprobación escolar; ofrecer 
a los estudiantes una opción para que experimenten la práctica docente y fortalezcan y apliquen los conocimientos adquiridos; 
fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes; involucrar a los estudiantes en proyectos comunitarios; construir una gran 
comunidad de aprendizaje; y poner en práctica el valor de la solidaridad. 

Aprendamos Juntos funciona a través de la participación de estudiantes talentosos que fungen como tutor- par para enseñar a 
compañeros que tienen dificultades para acreditar alguna de las asignaturas de su plan de estudio. Para ser asesor es necesario 
contar con un buen desempeño en las asignaturas que se desee apoyar. Además, es necesario identificar a dos compañeros del 
mismo grupo o de otras carreras que requieran el apoyo de un asesor. También es importante llenar los convenios de asesoría y 
entregarlos a la estancia correspondiente, junto con los planes de trabajo elaborados con cada asesorado. 
Para garantizar el éxito de la asesoría académica, es necesario entregar informes mensuales de avance de las asesorías. 

Es importante reconocer el trabajo del estudiante tutor- par, por lo que se le brindan los beneficios que se describen a conti-
nuación: 

- Acreditación del Servicio Social 
- Acreditación de Prácticas Pre- Profesionales
- Beca de cuota interna 
- Entrega de constancia de participación al concluir el período de asesoría. 

En relación a los asesorados, también reciben otros beneficios:
- Acreditar las asignaturas en las que se tienen dificultades para acreditar.
- Aprende a trabajar colaborativamente.
- Reducir las posibilidades de perder opciones de inscripción y examen. 
- Lograr la permanencia escolar.

La asesoría académica culmina una vez que el tutor- par recibe constancia de participación.

Conclusiones o propuestas

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento y aprobación de las asignaturas consideramos pertinente las 
siguientes recomendaciones: 

• Otorgar constancia con valor curricular a los estudiantes que aprueben la o las asignaturas.
• A los participantes incentivarlos en el área de la investigación. 
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Resumen

El Modelo Educativo actual tiene como propósito dotar a la EMS de una identidad propia que le permita responder con perti-
nencia y calidad a los retos y demandas que impone la sociedad del siglo XXI. Presentando una serie de propuestas innovadoras, 
interesantes y bien articuladas, que han desembocado en una serie de cambios en las metodologías aplicadas en los procesos 
de aprendizaje-enseñanza. Una de las estrategias para dar respuesta a lo anterior han sido los programas de tutorías, aplicados 
en las instituciones de EMS. 
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), ha mostrado su preocupación por cumplir con su tarea a través de acciones que 
le permiten responder a los cambios que la sociedad del conocimiento demanda. Por lo que consiente de esta necesidad ha 
implementado un programa de tutorías congruente con los planteamientos de su modelo educativo y en cada escuela, instituto 
o facultad se ha implementado un sistema de tutoría muy particular, acorde a las necesidades específicas de cada centro. El 
Instituto de Enseñanza Abierta, US (IDEA US) de la UAdeC, ha implementado un plan de tutorías grupales que le ha permitido 
obtener notables resultados en la concreción de las competencias planteadas en el Modelo Educativo. 

Palabras claves: Enseñanza abierta, metodologías, modelo educativo, tutorías grupales, 

Introducción

El escenario actual nos impulsa a hacer cambios en la educación, el estilo de vida, en los comportamientos, de forma que 
posibilite un futuro sostenible para la humanidad.
La educación media superior requiere transformarse, teniendo como eje una nueva visión y un nuevo paradigma para la for-
mación de los estudiantes. Donde la atención de estos ayude a abatir los índices de reprobación y rezago escolar, a disminuir el 
abandono de los estudios y a mejorar la eficiencia terminal. La implementación del Programa Institucional de Tutorías (PIT) se 
justifica debido a los problemas anteriores, los cuales son enfrentados en la educación en México en el nivel medio superior y 
superior, reflejados en la deserción, y los bajos índices de eficiencia terminal de los estudiantes.
Dentro de este escenario resalta la importancia de trabajar las tutorías de forma grupal. Lo cual permite atender varios aspectos 
y problemas que afectan a nuestros estudiantes, tanto en el ámbito afectivo, como en el de sus distintas materias o asignaturas, 
además de desarrollar en ellos elementos propios de la socialización, que les permitirá atender de manera adecuada los múlti-
ples problemas sociales, laborales y personales que tendrá que enfrentar a lo largo de su vida.   
Entendemos como La tutoría grupal la interacción entre el tutor y un grupo de estudiantes con la intención de favorecer el desarro-
llo de sus capacidades, así como para prevenir e identificar complicaciones escolares, personales, familiares o sociales que puedan 
afectar su proceso formativo, con objeto de apoyarlo en la búsqueda de soluciones o canalizarlo a la instancia correspondiente.
El Programa de Acción Tutorial tiene como propósito apoyar en la prevención de los problemas de rezago y deserción, buscando 
subir los índices de eficiencia terminal, mediante acciones encaminadas a mejorar el clima de convivencia en los planteles y abor-
dando los problemas académicos de los estudiantes. Esto implica favorecer la superación académica, promover los procesos de 
pensamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas, el sentido de la responsabilidad, la retroalimentación del proceso 
educativo, la motivación del alumnado y el apoyo académico, por medio de la mediación de la persona responsable de la Acción 
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Tutorial al contribuir en la adquisición de aprendizajes para construir un proyecto de vida.
Por lo anterior, la Educación Media Superior (EMS) reconoce cada vez con mayor convencimiento la necesidad de contar con un 
programa de tutorías a lo largo de los estudios que se cursan en ese nivel educativo. 

Desarrollo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en su continuo proceso de transformación hacia nuevos esquemas de calidad 
educativa, ha planteado la necesidad inminente de plasmar formalmente, un Modelo Educativo, congruente con su filosofía y 
donde se integran las tendencias nacionales e internacionales de la educación media superior y superior y reúne características 
que le dan pertinencia en atención a las demandas regionales, estatales y nacionales.
Este Modelo Educativo es el instrumento de gestión que tiene como propósito avanzar en la construcción de una comunidad 
de aprendizaje, para la formación integral de los estudiantes mediante la calidad y pertinencia que los retos mundiales que plan-
tean a las instituciones de Educación Superior, aporta los elementos constructivos para desarrollar eficazmente el proceso de 
aprendizaje-enseñanza; orienta los procesos de análisis, diseño y operatividad curriculares y posiciona al estudiante y al docente, 
como actores dinámicos de la Universidad y su entorno.
Por otro lado, la educación abierta tiene características que la hacen diferente a la educación presencial.  En el sistema abierto el 
contexto y los medios son diferentes. Sus características presentan flexibilidad, por ejemplo: el ingreso, el lugar para aprender, los 
diversos métodos y medios para el aprendizaje, la organización del autoaprendizaje, la relación tutor – tutorando, etc.
En esta modalidad educativa, el tutor debe contar con la información sobre la naturaleza, objetivos, métodos y organización del 
sistema de educación abierta para ubicar al estudiante en la dinámica de un sistema muy diferente al tradicional. 
En el IDEA US de la UAdeC la tutoría tiene como propósitos orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación, 
favoreciendo así el desempeño académico de los alumnos a través de acciones personalizadas y/o grupales. 
Es una actividad complementaria a la docencia que contribuye a su formación integral. Permite orientar a los alumnos a partir 
del conocimiento de sus problemas y de sus necesidades académicas, así como de sus inquietudes, y aspiraciones profesionales.
La tutoría en grupos es una manera de optimizar los recursos del personal académico, a la vez que permite llevar a cabo un 
prediagnóstico sobre las necesidades que los estudiantes realmente estén presentando. Este prediagnóstico facilitará la toma 
de decisiones en cuanto que programas académicos tendrán que ponerse en marcha para dar respuesta a dichas necesidades, 
por lo que la actividad tutorial en grupos, proporcionada durante cada semestre, facilita las líneas de trabajo durante el mismo.
La tutoría en grupos no deberá ser tomada como modelo único de trabajo, sino como una herramienta necesaria que, en 
conjunto con la tutoría individual, dé respuesta a las necesidades de tutoría en la Universidad, para que los recursos humanos y 
materiales sean aprovechados de la mejor manera.
La importancia del trabajo tutorial en grupo radica en que estimula al alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, la 
construcción de valores, actitudes y hábitos positivos que favorecen al trabajo escolar y la formación integral, además ofrece al 
alumno formas de afrontar y resolver problemas dentro del contexto escolar. En los grupos el tutor orienta e informa al grupo 
sobre los métodos, técnicas y estrategias, implementados en la modalidad educativa abierta.
De esta forma, la tutoría grupal permite abatir los elevados índices de deserción, de reprobación y de rezago, atender toda una 
gama de problemas que presentan los estudiantes del sistema abierto.    
En el IDEA US de la UAdeC, la tutoría grupal consiste en la impartición de una serie de charlas de tipo informativo a la población 
estudiantil, referente a diversos temas, tanto a nivel académico como personal, buscando el fortalecimiento de las diferentes 
áreas de las que se compone un ser humano, sobre todo, en lo educativo, social, emocional y mental.  
El proceso por el cual los tutores implementan la tutoría grupal es programar en su plan de acción tutorial una serie de charlas 
que tienen una duración aproximada de dos horas cada una.  
Al término de ellas, se les reparte a los alumnos una sencilla evaluación, para tener conocimiento del grado de interés y utilidad 
que las mismas proyectan a los estudiantes, así como para ampliar y/o modificar el contenido y mejorar la función tutorial. 
La principal finalidad de estas charlas es proporcionar a los estudiantes del IDEA US, de aquellos elementos que convergen 
en su desarrollo humano y su madurez personal en relación con la adquisición de competencias para la toma de decisiones 
importantes para su vida académica y personal. 
Las sesiones de tutorías grupales abarcan dos áreas: la académica, la cual ofrece y busca el desarrollo de habilidades y actitudes 
en el ámbito escolar, proporcionando herramientas que contribuyan a minimizar los niveles de deserción, reprobación y rezago 
educativo, y el área personal, como su nombre lo indica se plantean temas que oscilan desde la familia, hasta problemáticas 
físicas y psicológicas que suelen presentarse en la etapa de la adolescencia resaltando que la intención de impartir estos temas 
es meramente informativa. 
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Cada uno de los temas está diseñado en presentaciones del programa PowerPoint, apoyado con videos, dinámicas grupales y 
juegos interactivos, con el fin de mostrar además de la información, una vista que sea de interés para los estudiantes, y que no 
sea monótono y desgastante.  
 Gracias a este tipo de actividades, en la actualidad, los estudiantes del IDEA además de cursar sus materias y ampliar día a día sus 
conocimientos, adquieren información extra, no sólo en lo educativo, sino también en cuestiones a nivel personal. 

Estrategias que se aplican en instituto de enseñanza abierta, us de la uadec, para la tutoría grupal:
 
Estrategias Didácticas
-Exposición del tema.
-Elaboración de mapas
 conceptuales.
-Lluvia de ideas.
-Lectura y comentario de textos.
-Foros de discusión.
-Ejercicios de clasificación
-Debates.
-Trabajo en equipo.
-Trabajo colaborativo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.
-Resolución de problemas
-Demostraciones 
-Prácticas por equipos de trabajo.
-Conferencias.
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Estrategias de Aprendizaje
-Investigar.  
-Utilizar con su equipo de trabajo, apoyos didácticos proporcionados por el tutor.
-Elaborar esquemas y mapas conceptuales. 
-Exponer sus conclusiones en equipo y a nivel grupal.
-Discutir mostrando interés y respeto por las opiniones emitidas por sus compañeros.
-Exponer en equipo las conclusiones elaboradas a nivel individual.
-Elaborar resúmenes.  
-Redactar textos. 

Resultados y conclusiones

Considerando los cambios tan acelerados de los últimos años, la sociedad global actual, que es la sociedad del conocimiento 
demanda la formación de sujetos diversificados, que sepan aprovechar al máximo sus potencialidades y capacidades para en-
frentarse a los retos y desafíos que se les presentan. La tutoría es una de las alternativas más importantes de ayuda y apoyo para 
docentes y alumnos en las instituciones de nivel medio y superior.
Los resultados reflejan que las tutorías grupales han sido de gran ayuda y apoyo, puesto que se ha logrado bajar los niveles de 
deserción y rezago educativo en el IDEA US de la UAdeC. Además, nos ha permitido elevar de manera significativa los índices de 
eficiencia terminal y lograr que los alumnos tengan motivación e interés por su formación académica y afectiva
El alumno por su parte desarrolla otras competencias como: una actitud positiva, colaboración crítica, construir su aprendizaje, 
desarrollar una forma de pensamiento que le permita resolver los problemas que se presenten en su entorno, con lo que se 
pretende que mejore su forma de vivir y convivir con la sociedad.
El trabajo realizado por los tutores del IDEA US de la UAdeC, ha ido transformándose a través de los años, buscando el forta-
lecimiento del desarrollo integral de los estudiantes, mediante el diseño y la implementación de tutorías grupales que cada 
semestre se va modificando y mejorando, con la finalidad de cubrir el mayor número de población estudiantil. Mediante la 
tutoría grupal nuestros estudiantes desarrollan sus potencialidades y recursos, identificando áreas de oportunidad, formas de 
trabajo y debilidades que requieran atención inmediata convirtiendo así su aprendizaje en algo más significativo y duradero
Consideramos que esta modalidad de la tutoría tiene que aprovecharse y explotarse al máximo en la educación abierta y a 
distancia, dado que sólo de esta manera se puede atender a nuestros alumnos, que están tan necesitados de nuestra atención 
y comprensión.
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Resumen

Como parte de la Política de Calidad que oferta la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Programa Institucional de Tutorías 
(PIT) se ha comprometido con los docentes tutores como con los estudiantes a incrementar el índice de participación en la Acción 
Tutorial. El presente proyecto pretende dar cuenta de los procesos de gestión realizados por el PIT durante el periodo 2017-2018, 
cuya finalidad es que la relación de los tutores y tutorados se vea beneficiada y se puedan abordar las principales problemáticas 
que podrían afectar a los tutorados en su estancia Universitaria. Aquí se presentan algunos de los avances significativos en la Pro-
grama Institucional de Tutorías y los beneficios de su implementación, esto con ayuda de un cuestionario de evaluación del PIT que 
se realizó a docentes tutores y estudiantes tutorados de la UAQ e identificar el impacto de la tutoría en estos dos principales actores. 

Introducción

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) nace y se desarrolla a partir de 1997 en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero 
es hasta el año 2003 que se integró el Comité Institucional de Tutorías, formado por los Coordinadores de Tutorías de la Escuela 
de Bachilleres y de las 13 Facultades que integran la UAQ. Entre las acciones establecidas estaba el unificar esfuerzos entre los 
diferentes actores, debido a que antes de su integración cada Facultad y Escuela realizaba su acción tutorial de diferente manera, 
aspecto que no propiciaba su implementación eficaz a nivel institucional (PIDE, 2015-2018).
Para unificar esfuerzos entre los diferentes actores que incluye a la Coordinación Institucional, las Coordinaciones por Escuela o 
Facultad, Tutores y tutorados, se inicia la implementación de tecnologías de la información, servicios y programas que ayuden en 
el cumplimiento de los objetivos planteados en el documento oficial del Programa Institucional de Tutorías (PIT, 2012).
Desde entonces el trabajo que se ha realizado en diferentes programas y la gestión de cursos, talleres, espacios de encuentro e 
implementación de un software, siempre es con la intención de que contribuyan a una mejor relación de tutores y tutorados. 
Con los anterior, entre el año 2017 y 2018, se han consolidado los programas de tutorías de pares, como una forma de acompa-
ñamiento entre estudiantes de cursos más avanzados a otros de semestres iniciales. Cursos presenciales y virtuales que brinden 
herramientas teóricas y prácticas a los docentes-tutores. Además de un sistema de información en línea donde se registran las 
asistencias de los tutorados, incluyendo las problemáticas tratadas en la tutoría y con ello se toman datos estadísticos sobre el 
número de participación y los principales temas tratados. 
Una vez que están estos programas, es importante la retroalimentación de quienes participan en ellos, es por eso que se realizó 
un cuestionario de evaluación del Programa Institucional de Tutorías a las 13 Facultades y Escuela de Bachilleres de la UAQ, que 
incluye a docentes tutores y estudiantes tutorados, para identificar los beneficios que se han logrado en cada uno de estos 
actores, así como las debilidades que se convertirán en líneas de acción. 

Metodología

Utilización de métodos mixtos, es decir, uso de datos cuantitativos y cualitativos. Se realizaron análisis estadísticos y recuperación 
de información. 
Objetivo general: 

• Describir el estado del Programa de Institucional de Tutorías de la UAQ en aspectos de Gestión para desarrollar líneas de 
acción que potencialicen las tutorías. 
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Específicos 
• Realización de un análisis estadístico del PIT
• Recopilación de información sobre gestión de diferentes proyectos del PIT
• 

Sustentación

Desde su creación el PIT, en su búsqueda por una mejora continua ha transitado por diferentes etapas de consolidación y el 
establecimiento del programa y a su vez se ha apoyado de herramientas y servicios internos de la Universidad. Es por ello que la 
gestión dentro del programa es fundamental, ya que crean y re crean acciones innovadoras e implica procesos de transforma-
ción que ayudan a cumplir con los objetivos planteados.
Aunque una de las barreras latentes del Programa, es que a nivel institucional se ha concebido como un requisito y no desde 
el objetivo que la Universidad, esto ha generado reacciones distintas, desde la aceptación hasta la resistencia por parte de los 
docentes tutores y coordinadores de cada Escuela y Facultad.  
Tomando en cuenta que el implementar algo novedoso a nivel institucional, suele causar diferentes reacciones, las cuales pue-
den ser de resistencia y negatividad, se retoma el concepto de gestión, como una forma de reflexionar la dirección y manejo de 
las instituciones educativas (Cassasus, 2000).

Es importante tomar en cuenta que en los programas educativos hay diversos factores que convergen y se expresan en la 
siguiente pegunta; ¿Cómo se planifican, organizan, administran y evalúan los programas y sus procesos? Todo ello requiere de 
una gestión dentro del programa, por esta razón debería tener un papel fundamental.
Uno de los componentes fundamentales es la organización institucional, que tendrá que ver con los procesos como la realización 
de diagnósticos institucionales, la planificación, la articulación de los recursos, elaborar estrategias de mejora y por supuesto una 
comunicación efectiva. Sin una comunicación efectiva será muy probable que no exista una gestión que alcance los objetivos 
esperados, pues al involucrar a los actores de la institución implica que constantemente la comunicación estará en juego, esto 
es un aspecto fundamental por el cual muchos programas llegan a fallar, por malentendidos y la falta de comunicación efectiva.

Una vez que se implementan los diversos programas dentro de la coordinación, es de suma importancia que en voz de sus 
actores principales; docentes-tutores, tutorados y coordinadores, las diferentes experiencias que se han tenido, tanto las que han 
ayudado a su comunicación y relación, como aquellas que dificultan los procesos, pues solo de esta manera conoceremos los 
aciertos y los errores, mismos que deberán ser corregidos.

La gestión nos es de gran utilidad dentro del Programa ya que implica para el directivo revisar aspectos como: misión, visión, 
objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, 
ejercicio del poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas de ser, pensar, estar y 
hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias implica a las instituciones la re significación de temas como la 
calidad, el aprendizaje y los resultados obtenidos en el proceso educativo (Cassasus, 2000).

Otro concepto que se retoma para comprender las mejoras en el Programa y con ello mejorar las relaciones de sus actores prin-
cipales, es el Innovar, el cual en la tutoría asume enfrentarnos a un reto muy grande pero necesario, no se puede innovar si no se 
tiene una actitud abierta al cambio y dispuesta a renunciar a la “verdad”, entonces al cambiar de mirada también se pueden mo-
dificar esquemas rígidos y desarrollar un pensamiento divergente que ayude a encontrar soluciones a problemáticas complejas.
En estos cambios pueden favorecer a los diversos programas y servicios educativos, por ello es que se retoma la perspectiva de 
que nos da Ortega (2007) la conceptualiza como que:

“Las innovaciones parten de una crítica a la situación original. Una crítica que, cuando se plantea la necesidad del cambio, 
suele dejar personas agraviadas. Personas que han contribuido, por acción o por omisión, a crear un problema y que, si se 
quiere resolver el problema, habrá que ganar para la innovación” (Ortega, 2007, p. 57)

Partimos de una crítica de lo ya establecido lo que parece que “no necesita nada”, porque si hablamos de Innovación es hablar 
de cambios, y no de cualquier cambio sino una forma de acción distinta. De accionar diferente implica buscar nuevos caminos 
que den resultados mejores.
La mejora continua debe ser el motor para la verdadera innovación educativa, sin esa pasión por buscar caminos favorables para 
toda la comunidad, serían palabras vacías decir que se hace innovación.
Tomando en cuenta los conceptos de Gestión e Innovación antes mencionados, la Coordinación de Tutorías retoma el compro-
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miso de mejorar la relación del tutor y tutorado, a través de sus diferentes programas y acciones, tanto en la capacitación de los 
docentes-tutores, la implementación del programa de tutoría de pares, el seguimiento continuo de las acciones particulares de 
las Facultades y Escuela de bachilleres y por último, la evaluación continua del mismo programa. 
La hipótesis de que para que exista una mejor relación el docente-tutor requiere de herramientas viables y flexibles, tanto 
individuales como institucionales, para llevar a cabo una tutoría integral y eficaz, Santiago, R. (2006) puntualiza acertadamente 
que la acción tutorial debe considerarse como una acción nuclear dentro del conjunto de acciones impulsadas en todas las 
universidades para ayudar a resolver las encrucijadas entre la cantidad y calidad, entre la masificación y la personalización, entre 
la gestión del profesor y la gestión del estudiante, entre el énfasis por el resultado y el énfasis en el proceso.

Resultados

Dentro de las acciones de gestión e innovación llevadas a cabo en el PIT, se generaron dos cuestionarios de evaluación para 
tutores y tutorados, con el objetivo de conocer sus experiencias y percepciones del Programa, visualizar las relaciones de los 
tutores-tutorados y como desde lo implementado por la Coordinación de Tutorías se han visto fortalecidas o bien que aún no 
se ha hecho y como mejorar.

Los cuestionarios se desarrollaron de forma mixta, con preguntas cerradas y abiertas, estos fueron contestados por un total de 
265 tutorados y 186 docentes, pertenecientes a las 14 Facultades y la Escuela de Bachilleres.

En el cuestionario de los docentes tutores se pudo observar que en un 81.6% recibieron alguna capacitación para realizar las 
tutorías, de ellos el 67.2% recibió algún tipo de capacitación o taller impartido por la Coordinación Institucional de Tutorías, tanto 
en la modalidad presencial como en la virtual. Con estas capacitaciones, el 63.2% considera que los contenidos y herramientas 
brindadas en los cursos fueron óptimos para su desempeño. Por otro lado, el 29.6% estuvo totalmente de acuerdo y el 48.9% 
estuvo de acuerdo en que cuentan con la información y técnicas necesarias para identificar los problemas de los alumnos, según 
lo brindado por el mismo Programa. 

También, los docentes tutores evaluaron en un 31.2% como excelente y 52.7% como bueno el Programa Institucional de Tutorías.

Y en cuanto a su percepción de considerar que el Programa Institucional de Tutorías contribuye a elevar la calidad académica de 
la UAQ, el 56.5% esta totalmente de acuerdo, el 28.5% de acuerdo y solo un 2.2% está en total desacuerdo. 
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Los tutorados respondieron según su experiencia en un 34.1% que la tutoría es necesaria y en un 26.1% que es una estrategia 
adecuada en cuanto la importancia de las tutorías para el beneficio de su vida universitaria. Con un 92.1% los tutorados consi-
deran de su tutor/a demostró tener los conocimientos necesarios para orientarlos. 

Sobre la manera en que la tutoría ha ayudado a su formación, prevalece la ayuda académica con un 63.8%
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Por ultimo, se pidió a los tutorados mencionar que aspectos mejorarían del programa y las respuestas que tuvieron mayor 
tendencia fueron las siguientes:

Además surgieron propuestas interesantes como la siguiente, cuya aportación ayudara en la mejora del PIT.

Conclusiones

Se muestran en los resultados de los cuestionarios que hay aceptación por parte de los tutorados y tutores hacía el ejercicio 
de la tutoría ya que, se han visto avances significativos en el proceso enseñanza aprendizaje y en la resolución de problemas 
personales de los tutorados. Sin embargo, es necesarios capacitar a los docentes tutores con información y técnicas para iden-
tificar problemas de los alumnos, así como la capacitación de otros aspectos de la tutoría con el fin de continuar innovando y 
mejorando la acción tutorial.
Para finalizar, parece fundamental resaltar que hace falta acciones de todos los involucrados con el proyecto, Cassasus (2000) 
menciona que es necesario gestionar el cambio y esto significa que los gestores educativos deben desarrollar en las instituciones 
la capacidad de adaptación y modificar los procesos cuando se requiera, pues una gestión esta orientada a los procesos que 
permita un conocimiento de la institución, de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, aspectos que se reflexionan 
y de los cuales se realizan investigaciones como la presente y a su vez con los resultados de las encuestas podemos comenzar a 
trabajar en las áreas de oportunidad que tiene el PIT. 
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la experiencia de la implantación del Centro de Orientación y Formación 
Integral Estudiantil (COFIE), como apoyo al Programa Institucional de Tutoría. Incluye la descripción y objetivos de las áreas que 
lo conforman, así como, el vínculo directo del COFIE con la operación del Programa Institucional de Tutoría. En el desarrollo del 
trabajo se resalta la importancia de que los tutores cuenten con un espacio específico de apoyo para el desarrollo de los Planes 
de Acción Tutorial, para que los estudiantes reciban la orientación e intervención de acuerdo a sus necesidades académicas, 
personales y profesionales.

Introducción

La implantación de programas de tutoría conlleva a una articulación de actores y programas dentro de una Institución Educativa, 
asimismo de compromisos por parte de las autoridades, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no estuvo ajena a esta necesidad, en su Plan de Desarrollo Institucional del 
periodo 2010-2014 señaló dentro de los objetivos específicos institucionales: “promover la formación integral de los estudiantes”, 
“ofrecer servicios eficientes que faciliten el desarrollo de las actividades académicas”, (Plan de Desarrollo Institucional, 2010-2014) 
en el marco del cumplimiento de dichos objetivos es que la FES Zaragoza consideró la implantación del Centro de Orientación 
y Formación Integral Estudiantil (COFIE).
EL COFIE no es parte del Programa Institucional de Tutoría (PIT), sin embargo es un eje que contribuye en gran medida en la 
operación del Plan de Acción Tutorial (PAT) a través de las áreas que lo conforman, al proporcionar información pertinente y 
oportuna a los alumnos y profesores que participan en el programa de tutoría, asimismo organizando acciones de intervención 
entre las que se encuentra los talleres, las pláticas interactivas, la orientación psicológica, entre otras.  
El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia de la implantación del Centro de Orientación y Formación Integral 
Estudiantil (COFIE), como apoyo al Programa Institucional de Tutoría.

Desarrollo

La implantación de programas de tutoría en las Instituciones de Educación Superior, generó necesidades muy específicas para 
su operación; entre las que se encuentra el diagnóstico de programas y áreas de apoyo con los que cuenta la facultad o escuela, 
relacionados con los servicios dirigidos a los alumnos. Asimismo la formación del profesorado para el ejercicio de la tutoría, 
los objetivos del programa; además dentro de las funciones del tutor se consideró el acompañar y orientar a los alumnos para 
favorecer su integración y permancia en el nivel de educación superior, orientándoles a partir de la identificación de sus necesi-
dades, es importante mencionar que la  orientación ha sido considerada para algunos como sinónimo de toma conciencia, es 
decir un saber dónde está, a dónde va y por qué caminos y medios, faculta al individuo para identificar sus atributos personales, 
aptitudes e intereses. Asimismo que la orientación puede realizarse a partir de los ámbitos  personal, escolar y profesional; a nivel 
individual y/o grupal.
La tutoría es considerada una estrategia que contribuye al logro de objetivos planteados en una institución educativa. Además 
implica una intervención educativa centrada en el acompañamiento cercano, sistemático y permanente a los estudiantes por 
parte de docentes transformados en facilitadores de la construcción de aprendizajes en los alumnos en los campos cognitivo, 
afectivo, social cultural y existencial. (Romo, 2011)
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La tutoría adquiere una especial relevancia al considerar que el docente debe dejar de ser un transmisor del conocimiento, para 
desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos de aprendizaje. (Romo, 2014)   
Asimismo los planes y programas de estudio para la enseñanza de las disciplinas y de formación profesional, señalan la importan-
cia de una educación integral y holística. De la misma forma se considera que los programas educativos no deben reducirse solo 
a los aspectos cognoscitivos o de competencia científica o técnica, sino que hay que abordar los aspectos relacionados con el 
desarrollo de la personalidad del alumno, su sensibilidad y equilibrio afectivo, su satisfacción y realización personal, su adaptación 
y colaboración social para insertarse en el ámbito laboral y profesional.
Cabe mencionar la necesidad de que los servicios de orientación se integren en el sistema escolar de forma continua y perma-
nente, es decir un área específica en la cual la comunidad estudiantil pueda recibir la orientación educativa e información de 
los servicios y programas dirigidos a contribuir desde el inicio, durante y al término de su trayectoria académica en el nivel de 
educación superior. (Mora, 2007) 
La generación del COFIE de la FES Zaragoza, responde a varios objetivos entre los que podemos señalar la integración de áreas 
y servicios dirigidos a los alumnos, con el propósito de contribuir al desarrollo del PDI y en particular al Programa Institucional 
de Tutoría.  
El propósito del COFIE es apoyar a los alumnos de las ocho licenciaturas de la FES Zaragoza, en las áreas estratégicas de la 
formación integral, con programas y servicios que favorezcan la calidad de la permanencia de los alumnos  en la facultad y su 
desempeño académico, así como, facilitar su incorporación al mercado laboral. 
Las áreas estratégicas que integran el COFIE, son gestión e informes, becas, movilidad estudiantil, atención psicopedagógica, 
información especializada, orientación vocacional, bolsa de trabajo, asimismo, a través del COFIE se realiza la organización y 
gestión de cursos y talleres de desarrollo personal y habilidades para el estudio.
Los objetivos del COFIE son: Integrar los distintos programas pertenecientes al Departamento de Orientación Educativa, Tutorías 
y Becas, con la finalidad de proporcionar una mejor atención a la comunidad estudiantil, así como la simplificación de procesos, 
además de contribuir con el desarrollo del programa de tutoría. Difundir las actividades y servicios que se prestan en el COFIE. 
Colaborar con los diferentes departamentos que conforman la Unidad de Formación Integral. Promover y contribuir en la For-
mación Integral de los alumnos de la FES Zaragoza. 
Las áreas que integran al COFIE son: 

Gestión e Informes

El propósito de esta área es promover en los alumnos el uso del Sistema de Servicios del Centro de Orientación Educativa 
SISCOE, el cual permite la búsqueda de información especializada,  relacionada a servicios que se ofrecen, tanto en el Centro de 
Orientación Educativa COE, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), así como en el COFIE, además 
de la revisión de las páginas electrónicas vinculadas a las convocatorias de becas y movilidad; en ésta área los alumnos pueden 
hacer uso de las computadoras para el llenado de formatos de distintas convocatorias ó búsqueda de información supervisada.
Atención Psicopedagógica
En esta área se proporciona orientación a los estudiantes que lo requieran respecto ante problemáticas académicas, personales 
y familiares, se ofrece a partir de la atención individual y/o grupal. Ésta labor se lleva a cabo a través de la vinculación con el Pro-
grama de Orientación en Salud Emocional para Estudiantes (POSEE), es importante mencionar que siempre se procura favorecer 
el desarrollo de las capacidades, habilidades y recursos de los estudiantes. 
Orientación Vocacional
Los tres principales objetivos de esta área son:

1. Orientar a estudiantes de nivel medio superior en la elección de su carrera.
2. Apoyar y asesorar a los alumnos de nuevo ingreso en la toma de decisión sobre un posible cambio de carrera y/o perma-

nencia en la misma.
3. Proporcionar información acerca de la oferta educativa a nivel de posgrado.

Además participar en los programas Institucionales de la UNAM de orientación vocacional:
• El Estudiante Orienta al Estudiante
• Jornada Universitaria de Orientación Vocacional
• Al Encuentro del Mañana.

Asimismo contribuir con algunas instituciones de nivel medio superior o superior de la zona oriente de la Ciudad de México y 
del Estado de México, a través de actividades de orientación vocacional en exposiciones o ferias profesiográficas. 
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Programa de Becas

Esta área tiene como finalidad contribuir a que estudiantes de nivel licenciatura obtengan un apoyo económico que les permita 
continuar con su formación profesional en diferentes áreas del conocimiento. Los programas son:

• MANUTENCIÓN-UNAM
• EXCELENCIA BÉCALOS-UNAM
• Universitarios Prepa Sí
• Programa de Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura (PFEL)
• Programa de Fortalecimiento a la Mujer Universitaria (PFMU)
• Becas para titulación exalumnos de alto rendimiento UNAM
• Becas para la Educación Superior. EXCELENCIA, SERVICIO SOCIAL y TITULACIÓN de la  SEP.
• México Nación Multicultural
• Madres jefas de familia
• Entre otros

Movilidad Estudiantil

EL COFIE contribuye con los programas de movilidad estudiantil internacional y nacional, a través de proporcionar información, orien-
tación y realizar la gestión correspondiente, para que los estudiantes participen en las distintas convocatorias publicadas a través de 
la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM y de Espacio Común de Educación Superior (ECOES). 

Bolsa de Trabajo

El área de bolsa de trabajo ofrece a los alumnos y egresados, la posibilidad de emplearse en organismos y empresas de los sectores 
social, público y privado, de acuerdo a su formación profesional. Esto lo hace a partir de la publicación de ofertas de empleo que 
se obtienen en las distintas juntas de intercambio a las que se acude. Además se les apoya en la elaboración del curriculum y se 
les orienta para presentarse a una entrevista de trabajo, con esto se busca incrementar la posibilidad de la obtención del empleo.
Asimismo, el COFIE organiza y contribuye en el desarrollo de: 
Talleres de Apoyo Psicopedagógico y Habilidades Sociales y Pláticas Interactivas 
El objetivo de los talleres y las pláticas es ofrecer a los estudiantes herramientas  que les permitan mejorar su desarrollo acadé-
mico y personal partir del trabajo en pequeños grupos y con sus propios pares. 
En resumen, la finalidad del COFIE es contribuir al desarrollo más eficiente de los programas dirigidos a estudiantes, para que, a 
través, de éstos mejorar sus trayectorias académicas, es decir con la vinculación y operación eficaz de las áreas de atención es 
posible orientar a los estudiante de acuerdo a sus necesidades a nivel personal, escolar y social; de esta manera coadyuvar con 
el desarrollo del Plan de Acción Tutorial.

Conclusiones

El compartir la experiencia del COFIE, es presentar una estrategia de integración de las áreas de orientación y servicios dirigidos 
a los estudiantes, con el propósito de contribuir al mejor funcionamiento del Programa Institucional de Tutoría, ya que los do-
centes que realizan la función de tutor, cuentan con una área específica para canalizar los estudiantes que requieran los distintos 
apoyos proporcionados por el COFIE, además el estudiante encuentra un espacio en el que se articulan programas que le permi-
ten, con el acompañamiento del tutor tomar decisiones académicas, personales y profesionales que contribuyan al logro de sus 
objetivos académicos. Consideramos como se señaló anteriormente, el compromiso de los distintos actores que participan para 
el funcionamiento de un programa de tutoría es indispensable, además de la voluntad institucional de los directivos de facilitar 
el reorganizar áreas existentes o hasta la creación de espacios donde se articulen programas.   
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Resumen

La función de tutoría enfrenta hoy un reto en su ejecución, determinado por la constitución heterogénea de los estudiantes 
para su atención, la capacidad de respuesta organizacional de las Instituciones de Educación Superior (IES), al mismo tiempo en 
que valida la pertinencia social de la formación profesional de los estudiantes, una vez integrados al campo laboral. De forma 
adicional estas tres dimensiones cuentan con una dinámica propia de su función, e intentan relacionarse a partir de los objetivos 
que los conforman. Desde esta perspectiva de la complejidad es como se plantea la presente propuesta de intervención tutorial 
enmarcada en el Modelo Nacional de Tutoría para el subsistema de Universidades Tecnológicas (MITUT, 2017) y que forma parte 
de los avances de una investigación en curso, que pretende definir un método ciber-sistémico para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. El objetivo de esta ponencia es contribuir con la integración de acciones clave para la conforma-
ción del Programa Institucional de Tutorías (PIT) de una universidad tecnológica (UT) del Estado de México. Con base en datos 
de rezago educativo del 40% y deserción de hasta 55% de la generación 2017; para ello se plantean estrategias basadas en la 
organización educativa actual.

Introducción

Los fenómenos educativos como el abandono escolar se identificaron desde hace poco más de 90 años (Granja, 2009), como 
definición que integra un análisis de modelos y métodos Himmel (2002) refiere que: “…al abandono prematuro de un programa 
de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad 
de que el estudiante se reincorpore, esta puede ser voluntaria o involuntaria.”
Las investigaciones acerca de la deserción y el rezago educativo de los estudiantes estudian además de definir las variables 
que intervienen  entre las que destacan deserción temprana, dificultades de adaptación a la vida universitaria, poca claridad 
en sus objetivos, metas y plan de vida y deficiencias académicas, conjunto de factores relacionados con aspectos individuales, 
socioeconómicos, institucionales, incluso la mortalidad (Carvajal y Trejos, 2016).  El abordaje se realiza desde diversos enfoques 
y metodologías con la finalidad de identificar el valor predictivo de éstas (Bernardo, et al. 2015), y con una marcada tendencia 
de incorporación tecnológica para consultar y dar seguimiento al desempeño académico de los estudiantes, pero también 
para determinar patrones que permitan anticipar comportamientos proclives al fracaso educativo en modalidades tradicional 
y virtual, auxiliándose de herramientas computacionales (Peralta, Poblete y Caro, 2016; Xing, Chen, Stein, Marcinkowski, 2016; 
Marbouti, Diefes-Dux y Madhavan, 2016; Tempelaar, Rienties, Mittelmeier y Nguyen, 2017). En el contexto de investigación y 
como una forma estratégica de mejorar la permanencia estudiantil y la eficiencia terminal, la función de tutoría emerge como 
eje fundamental que contribuye junto con un curriculum flexible (Ramos, 2018), centrando la atención en el aprendizaje de los 
estudiantes además de integrar a la función de tutoría a las autoridades de cada organización e institución educativa  para hacer 
frente al reto de los tutores por concretar esa función a partir de atender de forma individualizada y grupal a los estudiantes 
durante su formación académica junto las implicaciones de formación del profesorado que ejerce dicha función de tutoría 
(Baños, 2017). Dado que la tutoría funge como elemento regulador entre el estudiante, la organización educativa y el campo 
laboral, considerando los recursos con los cada instancia mencionada cuenta para cumplir con un objetivo común. Objetivo 
que se entiende como: desarrollar la cognición de los estudiantes con estrategias y políticas educativas institucionales que 
permitan al estudiante desempeñarse de forma favorable para culminar su formación profesional e integrarse en un campo 
laboral determinado, y así contribuir con las organizaciones en la satisfacción de necesidades de bienes y servicios de una 
sociedad determinada. Bajo estas consideraciones se parte de la premisa de la necesidad de una visión holística para cumplir 
con tan deseable función de tutoría, una visión holística ( Bravo, Durán, Ramírez, 2015; Orozco, 2015; Pham y Jaaron, 2018) que 
permita: aprovechar los recursos académicos con los que cuenta la organización, integrar una comunicación específica en las 
diferentes áreas acerca de las necesidades de los estudiantes, establecer mecanismos de retroalimentación de las  acciones en 
conjunto que permitirán cumplir con el objetivo de la tutoría. Para ello se propone una base teórico-metodológica de la ciencia 
de sistemas en su concepción de ciber-sistémica transdisciplinaria, en el marco del Modelo Nacional de Tutoría (MITUT,2017) 
para las universidades tecnológicas.
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Desarrollo. 
Dimensiones de la tutoría: abordaje Ciber Sistémico.

En esta ponencia la identificación de las dimensiones de la función de tutoría se representan por la relación Estudiantes-Profe-
sorado-Organización-Campo laboral (EPOC), que se constituye  como resultado del análisis realizado sobre los aspectos rela-
cionados con el rendimiento académico y el rezago educativo, pero también con la permanencia estudiantil y con la eficiencia 
terminal.  Dicho eje se basa en la función de tutoría dedicada a realizar un acompañamiento y apoyo docente basado en 
una atención personalizada que favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el estudiante en su proceso 
de adaptación al medio universitario a partir de condiciones individuales para favorecer su desempeño y lograr sus objetivos 
académicos que le permitirán enfrentar compromisos en su practica profesional (ANUIES, 2000). Dicho análisis se fundamenta 
sobre la base de una perspectiva de la complejidad como metodología de abordaje para aplicarse al fenómeno estudiantil de 
la permanencia o el abandono escolar; a partir de concebir la existencia de los actores como sistemas que interactúan desde su 
propia dinámica con múltiples aspectos en espacio y tiempo, y a diferentes niveles (Fraçois, 2015). Además de entender que por 
definición los sistemas son cambiantes y que actualmente están supeditados a dinámicas sociales afectadas por el ambiente 
por ejemplo: la tecnología, se vuelve fundamental adoptar una perspectiva consistente con la naturaleza del fenómeno, para lo 
cual se  considera necesario una abordaje como problema blando (Checkland, 1999) además de trabajar en esos componentes 
mediante un pensamiento holístico (Hanafizadeh, Mehrabioun, Badie, & Soofi, 2017). Bajo la premisa cibernética de primer orden 
estipulada por el control y la retroalimentación (Wiener, 1948) en donde la transmisión de la información en el sistema educativo 
definido EOC, reflejada en el comportamiento para el logro de sus objetivos  manifiesta divergencias ante resultados obtenidos, 
representados por el rezago educativo y abandono escolar 40% y hasta 55% respectivamente en la generación 2017. 
La  incorporación de acciones correctivas, que en el sistema EOC es la tutoría que permite volver al principio ordenador del 
comportamiento de los sistemas (Arenas et al, 2017), este principio regulador del sistema  enfatizado por lo solidez cibernética 
como ciencia vinculada a la sociedad, restablece cierto equilibrio en su funcionamiento asegurando la eficacia de las acciones 
emprendidas de tutoría que busca de forma permanente regresar al orden de los objetivos que constituyen al sistema. Las 
interferencias en la transmisión de la información que en muchos casos en cada sistema inicia procesos entrópicos, acompañado 
de comportamiento divergente de sus objetivos: el rendimiento académico consolidado por la eficiencia terminal; no integra 
en su funcionamiento la retroalimentación, que para efectos de esta ponencia entendemos como integración transdiciplinaria, 
representada por la acción de tutoría como el entendimiento del conocimiento de forma integral que vincula al conocimiento 
interdiciplinario de expertos teóricos con el conocimiento empírico de expertos prácticos, junto con sus visiones del mundo y 
valores (Peón y Aceves, 2013). Para Wiener (1989) la comunicación de la información es esencialmente negentrópica, es decir 
resiste a la entropía en la medida en que depende de las estructuras organizacionales para establecer la dinámica de interco-
nexión en tiempos, espacios y niveles. 

La cibernética de segundo orden: rol del tutor en el MITUT

A partir de conocer tanto las dimensiones de la tutoría con respecto a sus funciones, se precisa entender que el rol del tutor está 
dirigido a procurar, a partir restituir la transmisión de información mediante la atención a estudiantes para guiar su experiencia 
educativa; un modelo de trabajo con una visión de conjunto –sistema-. Este rol sienta las bases de la auto-reflexión del tutor 
sobre su proceder con respecto a las necesidades de los estudiantes en el logro de sus objetivos académicos. Es decir dado 
que los tutores  gestionan con cierta autonomía,  y se auto-organizan para diseñar formas –modelos- de intervención con 
sus estudiantes y eso les provee de un aprendizaje, las formas de proceder se enriquecen con diversas condiciones en que los 
estudiantes enfrentan su tránsito educativo, a partir de acompañar procesos de integración al ambiente universitario. Desde esta 
perspectiva lo que sustenta esta visión de comprender el papel de quién interviene que en este caso es el tutor, en la intención 
de creación de un nuevo sistema; es lo que se conoce como cibernética de segundo orden (Heylighen y Joslyn, 2001). Esta 
ponencia establece algunas acciones concretas del proceder de la función de la tutoría en el marco del MITUT, creando así parte 
de una estrategia de intervención para el Programa Institucional de Tutoría (PIT) para la universidades tecnológicas.

Contexto de aplicación 

Se trata de una universidad tecnológica del Estado de México, con una matrícula de cerca de 7000 estudiantes, un total de 26 
programas de estudio, en todos existe la figura de técnico superior universitario  que para este caso es donde se presentan 
las mayores tasas de rezago educativo y deserción, también incluye una modalidad ejecutiva en cuatro ingenierías (blended 
learning) y el modelo educativo está basado en competencias. 
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Propuesta

Con base en MITUT se definen dos estrategias generales a desarrollar para la función del tutor,  para ello se pone énfasis en 
aspectos importantes que ubican su actuación y el ámbito de gestión. Se retoma primeramente la definición de lo que es la 
tutoría para el MITUT, pues de esta se deriva la descripción de  dos propuestas sustanciales.
La definición de la acción tutorial es: “…el proceso de acompañamiento personalizado, por parte de docentes y especialistas 
durante la formación de estudiantes, que implementa estrategias de detección, orientación, canalización y seguimiento en los 
ámbitos académico, socioeconómico y personal… con el fin de coadyuvar en la formación integral y el logro de los objetivos 
institucionales”. (MITUT, 2017, p. 10 el subrayado es propio). Además deberán autoevaluar el desempeño y el de los estudiantes 
tutorados. Estas funciones de forma individual, grupal o de pares, con  modalidades presencial o virtual.

La detección como entrada diagnóstica de atención

Se considera fundamental la identificación de las características iniciales con las que los estudiantes ingresan al ambiente uni-
versitario por tener en consideración que las mayores tasas de rezago educativo y deserción se presentan en el primer semestre 
o cuatrimestre del programa en curso (Rincón, 2016; Muruaga et al., 2017). Por ello la importancia de fundamentar desde la 
experiencia propia de cada organización educativa y la literatura, cuales son aquellos aspectos en los ámbitos: académicos, 
socioeconómicos y personales (considerando los sugeridos por el MITUT) ofrecen indicadores que implican un tratamiento de 
orientación, canalización y seguimiento por parte de los tutores, entre más elementos identificados se consideren mayor será el 
espectro de la detección y atención del riesgo de estudiantes en riesgo académico.
Se sugiere de forma ideal realizar una herramienta a doc, que permita medir las variables propias de las características de la 
población estudiantil para una eficaz medición de los atributos a considerar para la detección y el tratamiento de los resultados. 

Integración cibernética de los sistemas: académico, socioeconómico y personal.

La definición de la acción tutorial es: “…el proceso de acompañamiento personalizado, por parte de docentes y especialistas 
durante la formación de estudiantes, que implementa estrategias de detección, orientación, canalización y seguimiento en los 
ámbitos académico, socioeconómico y personal… con el fin de coadyuvar en la formación integral y el logro de los objetivos 
institucionales”. (MITUT, 2017, p. 10 el subrayado es propio). Además deberán autoevaluar el desempeño y el de los estudiantes 
tutorados. Estas funciones de forma individual, grupal o de pares, con  modalidades presencial o virtual.
Uno de los aspectos a definir en estas acciones son la diferenciación de los ámbitos: académicos, socioeconómicos y personales 
presentes en las condiciones de los estudiantes, se sugiere como una estrategia de retroalimentación (cibernética), realizar un 
listado de las situaciones que a juicio de los tutores son considerados en cada ámbito para efectos de integrar aspectos nuevos 
presentes en los estudiantes, el registro se debe hacer cada vez que exista una variante por ámbito. De tal manera que el listado 
ofrece en menor o mayor medida cierta caracterización de cada ámbito perteneciente a los estudiantes que ingresan y de 
alguna forma se va generando un perfil de estudiante por ámbito. Al mismo tiempo que se integran aspectos académicos, 
se integran acciones específicas que permiten resolver las situaciones que se presentan durante cada periodo académico. Es 
decir se identifican las entradas, la transformación y la salida para cada ámbito, que en otras palabras sería: situación (entrada), 
gestiones (transformaciones) y lo que se resultados (salidas). De esta forma no sólo se habla de ámbito por considerar ciertos 
aspectos base que ofrece el modelo MITUT, con los cuales se piensa en prevenir o fortalecer aspectos sabidos por experiencia, 
sino también en la medida en que el tutor detecta otros aspectos académicos y registra las acciones con las que se resolvieron, 
se establece cierta dinámica de trabajo sistematizada con cada nueva instancia que se presenta, estableciendo una retroalimen-
tación tipológica que deriva en un sistema cibernético, en tanto que las relaciones entre instancias, gestiones y resultados se 
actualizan en la  medida en que se registran nuevas entradas integrándose a las anteriores, de esta manera el sistema entre más 
instancias registre, más abarcativo, organizado y pertinente se vuelve con respeto de los perfiles de estudiantes que requieren 
apoyo en la identificación de sus necesidades específicas, orientación, canalización y seguimiento a las gestiones aplicadas por 
su tutor en aras de resolver de forma satisfactoria la necesidad planteada.

De esta forma es como se ofrece un sustento básico de la acción de tutoría, partiendo de un enfoque de la ciber sistémica 
transdiciplinaria, poniendo énfasis en el rol del tutor como eje integrador de la relación EPOC, mismo que en su ejercicio define 
las relaciones abstractas, funciones e información, aspectos que construye en la gestión de identificar las necesidades específicas 
de los estudiantes,  para dar pie a un sistema que vincula al sistema EPOC con el sistema TUTORÍA. De esta forma promueve la 
organización (interrelación) de los elementos que la conforman con el objetivo de orientarse con las metas institucionales. 
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Resumen

El tutor acompaña y orienta al estudiante durante su formación profesional y humana, se apoya en el encuentro uno a uno, donde 
el tutor y el estudiante comparten experiencias que benefician a éste, la tutoría es una relación que se basa en el establecimiento 
de una sólida y confiable comunicación. Para lograrlo, la entrevista y otros procedimientos, permiten al tutor la identificación de 
los estilos y métodos de aprendizaje de cada alumno, así como las características de su personalidad. Esta ponencia tiene como 
objetivo describir un conjunto de habilidades básicas de comunicación que son deseables que los tutores posean. 
La comunicación es una labor de acompañamiento permanente y orientación al alumno durante su aprendizaje. La tutoría es 
parte fundamental de la formación educativa, que permite el establecimiento de una relación individual con el alumno por 
tanto implica un proceso individualizado de instrucción. Es un servicio que completa la acción educativa: apoyando las acciones 
realizadas por las diferentes áreas curriculares y asignaturas en su tarea de promover el logro y desarrollo de las competencias 
básicas del alumno. 
La tutoría se presenta como una actividad inherente del docente realizándose de manera individual y colectiva, con el objetivo 
de facilitar los procesos de aprendizaje.

Introducción

En el actual contexto de la educación resulta de primordial interés la promoción de medidas tendientes a apoyar a los estu-
diantes contribuyendo a retenerlos y facilitar su avance en la educación formal. Las tutorías significan una forma de atención 
individualizada a la población estudiantil que complementa la actividad docente y tiene como fin utilizar las potencialidades 
propias del estudiante para su mejor inserción en la educación, aumentar sus capacidades de aprendizaje y superar factores que 
juegan como determinante de su estimulo.
Entre las habilidades para la vida que están demostradas como esenciales para el desarrollo y crecimiento humano se encuentra 
la comunicación efectiva, esta ha sido definida como la comunicación, que a través de buenas destrezas y formas del lenguaje 
verbal y no verbal, logra el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir., esto de acuerdo a lo señalado por  (Ramos Marcano, 
1996).
La comunicación el principal recurso de las intervenciones del tutor. La calidad de la entrevista facilita toda posibilidad de que 
el tutor pueda influir positivamente en la solución de problemas o en el desarrollo integral del alumno. Si el tutor no puede 
efectuar una comunicación que produzca un clima de aceptación, comprensión y seguridad con respeto para con el alumno, 
probablemente no podrá establecerse una adecuada relación que permita una tutoría efectiva.
Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros docentes de educación básica, tienen 
un carácter específico y se forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión 
docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. 
Dentro de estas se encuentra la comunicación, la cual es fundamental, esta debe realizarse con los alumnos, pares, administrado-
res, personal de apoyo a la educación y con los padres, pero esta no debe ser lineal y democrática, es decir, debe de ser empática 
y todos tienen derecho a utilizar las palabras para expresar sus ideas, inquietudes y desacuerdos, todo lo anterior con respeto y 
tolerancia entre los que se están comunicando.

Desarrollo

El término comunicación  significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o 
comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Para entender mejor la comunicación 
es importante saber que esta cuenta con dos facetas: el hablar y el escuchar. El hablar es el lado activo de la comunicación, 
mientras que el escuchar es el pasivo, por lo cual muchas veces pensamos que es el más importante sin embargo el escuchar 
comprende algo más que el simplemente poner atención al orador. 
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Por tal razón, el escuchar es el factor fundamental del lenguaje, el hablar efectivo solo se logra cuando es seguido de un escuchar 
efectivo, es el escuchar lo que le da sentido a lo que decimos, por lo tanto el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la 
comunicación y el docente deberá diferenciar entre; oír que es un fenómeno biológico asociado con la capacidad de distinguir 
sonidos en nuestro medio, con escuchar que es un fenómeno totalmente diferente pues pertenece al dominio del lenguaje 
constituye las interacciones sociales con otros.
 El acto de escuchar siempre implica la comprensión e interpretación que le demos a las cosas, por lo tanto, podemos escuchar 
aun cuando no hay sonidos lo que quiere decir que los silencios forman parte de la comunicación haciendo que interpretamos 
acciones o gestos como parte del lenguaje, este punto es primordial ya que nosotros como tutores debemos interpretar el 
silencio de nuestros alumnos, que en algunos casos no es silencio son gritos de ayuda que está necesitando el adolescente.
(González, 2001), define a la comunicación educativa como aquella que comprende un uso intencionado de medios impresos, 
audiovisuales, informáticos y de telecomunicaciones en contextos escolarizados y también en ámbitos educativos no formales. 
Sin embargo, aunque existen diversos autores que coinciden con la definición de González, al otorgar mayor relevancia al uso 
de medios, para fines de este trabajo rescataremos la definición proporcionada por (Nieto Olivar, 2006), con una percepción 
más a fin al propósito de lo que se pretende presentar en este trabajo. Nieto define la comunicación educativa en dos sentidos:  
  

• La acción-relación dialógica como pieza clave de este proceso que posibilita transformaciones individuales y sociales. 
• La tendencia a modelos socio constructivistas que privilegian el aprendizaje autónomo de los sujetos.

Lo interesante de la propuesta de Nieto no es solo considerar que hay un intercambio de mensajes entre los participantes, sino 
que la intención de la comunicación es lograr un aprendizaje al “establecer un diálogo significativo entre las partes, promover 
la responsabilidad por el propio aprendizaje y construirlo en escenarios sociales donde la colaboración y afectividad es básica, 
ya que se aprende a partir de la relación con los demás” (Medina, 2010). Para ello, en un entorno, la escritura es el instrumento 
fundamental con el que llevaremos a cabo la mayor parte de la tarea docente. El texto escrito es el instrumento que nos permite 
llevar a cabo las funciones educativas más habituales y crear un ambiente favorable a la comunicación, el debate, la colaboración 
y el intercambio de ideas.

Rol del docente, el Rol docente en la comunicación

Para cualquier tipo de aprendizaje es de resaltar el valor que representa para los estudiantes el apoyo que brindan los profesores, 
su función de guía y encauzador del emisor docente, es importante porque define la información necesaria, suficiente y ade-
cuada que utiliza el alumno para que éste no se pierda en el mar de información que se tiene actualmente dentro de Internet. 
Muchas veces no se le da la importancia suficiente a este hecho que puede ser la base del éxito. 
El rol docente consiste en facilitar el proceso de aprendizaje y tiene una doble función: desarrollar mediaciones pedagógicas tec-
nológicas, así como establecer procesos de comunicación motivacional con sus estudiantes. El alumno necesita que alguien lo 
guie y, sobretodo, que lo haga sentir que no está solo, de ahí lo importancia de considerar mantener una comunicación efectiva 
y constante con el docente para integrar al alumno a un ambiente de aprendizaje nuevo para él. (Quintero, 2013).
Mora (2010), establece que: la comunicación en un entorno virtual es un aspecto clave que definirá el buen desarrollo de las 
actividades. En este sentido, el docente debe lograr ser lo más cortés y claro posible y de la manera más concreta y puntual 
posible citado en Quintero (2013). El seguimiento continuo que se debe dar al estudiante es un factor fundamental para estable-
cer una comunicación personalizada, atendiendo la situación particular de cada alumno con su retroalimentación. Un alumno 
que no tiene enfrente a su profesor requiere conocer su progreso en relación con los objetivos planteados. Es estimulante para 
el alumno conocer su progreso, pero también es importante hacerle ver sus áreas de oportunidad, mencionarle en dónde se 
deben establecer acciones para convertir sus debilidades en fortalezas y áreas de oportunidad donde requiere más apoyo para 
favorecer el desarrollo o adquisición de competencias. 
Sin comunicación afectiva y efectiva que motive al alumno, se corre el riesgo de la deserción escolar; por ello se busca que a través 
de los mensajes se inicie una comunicación empática, demostrándole que se está al pendiente de sus dudas, sus necesidades y 
haciéndole ver la importancia de expresarse, para poder ofrecerle tips o alternativas específicas durante su proceso de formativo.
Actualmente el Programa Institucional de tutorías que se lleva a cabo en la escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” tiene 
por objetivo: “contribuir en el logro de los propósitos educativos tanto del estudiante en formación proporcionándole los apoyos 
académicos, medios y estímulos necesarios para su formación integral a través de la atención personalizada durante su trayec-
toria escolar y con ello revitalizar la práctica docente”, Por lo que las funciones que el tutor está llamado a desempeñar, es la 
utilización de una serie de técnicas y estrategias, con las cuales pueda recibir y facilitar información llegando a una comunicación 
completa que lo lleve a la empatía con sus alumnos.
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Partiendo de la importancia de establecer una buena relación personal entre el alumno y el tutor, no hay que perder de vista que 
necesitamos el crecimiento personal de ambos, por ejemplo “La autenticidad y sinceridad para consigo mismo, la consideración 
positiva incondicional del otro, la comprensión empática que nos lleva a penetrar en su mundo y acompañarlo desde dentro 
de su propia situación”. 
El docente al tener en cuenta lo anterior deberá poner especial atención de la manera de comunicarse para lo cual es necesario 
distinguir los actos lingüísticos básicos con los cuales cuenta el ser humano y los cuales son de acuerdo a (Molina, 2012):

• Las afirmaciones; que corresponden al tipo de acto lingüístico que llamamos descripciones, las cuales se hacen siempre 
dentro de un espacio de distinciones ya establecido, es decir, las descripciones que hacemos son de nuestras observacio-
nes, no una descripción de la realidad que los adolescentes utilizan gracias a la observación y el tutor deberá distinguir 
entre positivas y negativas.

• Declaraciones; estas las genera el adolescente cuando quiere hablar abiertamente con el tutor, pero este deberá distinguir 
entre realidad y fantasía, ya que las declaraciones están relacionadas con el poder y además genera una nueva realidad. 

• Promesa; para hacerla es necesario el conocimiento mutuo entre el adolescente y el tutor, este acto lingüístico permite 
al tutor coordinar las acciones, y genera un compromiso manifiesto mutuo ya que la otra persona confía en la palabra y 
espera que cumpla, lo cual no es un compromiso personal si no social.

El tutor deberá tener mucho cuidado ya que la promesa se termina cuando se cierra el proceso de cumplimiento el cual gene-
ralmente empieza una vez que la promesa ha sido hecha. Sin embargo, la promesa se consuma solo cuando se ha completado 
con la satisfacción del oyente.

• Inquietud; es aquello que le interesa al alumno y lo mueve a la acción, es aquí donde entra la habilidad el tutor en su 
acción para poder identificarla ya que esta expresa el supuesto de una cierta insatisfacción, de un cierto desasosiego de 
una determinada pre-ocupación que incita a actuar al adolescente. 

• Petición, muy pocos adolescentes se acercarán al docente o tutor para solicitar ayuda, a menos que exista mucha confian-
za con el adulto, el joven se atreverá a solicitar directamente la ayuda, por tal motivo el docente y/o tutor deberá generar 
el clima respeto, tolerancia y empatía con sus alumnos, para ganarse un lugar de reconocimiento entre ellos. (López, 2013).

Ya conocemos la importancia de la comunicación como elemento clave en la tutoría, entonces buscaremos un buen comuni-
cador que realice: seguimiento, orientación y motivación del alumno ante las dificultades que pueda tener. La motivación es el 
“pilar” de un buen aprendizaje. 
En el ámbito educativo, se utilizan diferentes conceptos referidos a formas de intervención no académica: en el desarrollo del 
alumno: consejería, asesoramiento, ayuda, orientación, seguimiento, algunos de los cuales se pueden asociar con la Tutoría.
¿Qué es la acción tutorial (AT)? 
En toda definición de tutoría existen referencias a la competencia de un experto o responsable que adopta decisiones a favor de 
otro. Los elementos comunes que aparecen en toda definición de tutoría serían los siguientes: 

• Tutela
• Guía
• Asesoramiento
• Orientación
• Ayuda asistencia
• Tutor como docente, en tanto en cuanto se manifiesta como ejemplar, 
• Atención al desarrollo integral de la persona. 

Para (Lazaro y Asensi, 1989), la tutoría es una actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y colectiva-
mente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje. Se 
trata, pues, de acción del profesor que actúa en paralelo al propio desarrollo personal de los alumnos y a sus progresos en el 
avance formativo. El tutor ejerce como un vigilante constante que asesora y orienta las decisiones del alumno, indicando las 
conveniencias y desventajas de las decisiones a adoptar, tomando como referencia la situación y las características del sujeto y 
las opciones del currículum, orientando y asesorando aquello que estima mejor para el desarrollo y bien de la persona. 
En síntesis, la función del profesor no consiste solamente es ser un facilitador del aprendizaje para el alumno, sino que también 
se convierte en el guía del alumno en sus aprendizajes y desarrollo personal, siendo al mismo tiempo un mediador entre el 
ambiente y el alumno. Entonces:
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¿Qué es la Tutoría? 

Conjunto de acciones educativas, que contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades básicas de los alumnos orientándo-
los para conseguir su maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones.

• Es una acción sistemática, específica concretada en un tiempo y un espacio en la que el alumno recibe una atención 
individual y grupal, considerándose como una acción personalizada.

Según (Idel Vexler, 2014), la tutoría tiene u carácter preventivo y formativo que tiene como finalidad acompañar a los alumnos 
en su desarrollo, efectivo y cognitivo; teniendo en cuenta como objetivos:

a) Promover el desarrollo gradual de la identidad.
b) Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
c) Desarrollar hábitos de investigación en todas las áreas dentro y fuera de la escuela.
d) Promover la participación de los alumnos en las actividades.

En cuanto a la función de tutor, siempre deben orientar más allá de transmitir conocimientos. Considerando la función tutorial 
y la Teoría desarrollada por (Howard, 2001), quien define la inteligencia como: la capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas. Quien menciona que estas nos sirven para:  Identificar las fortalezas y prefe-
rencias de cada estudiante y así crear un puente entre estas fortalezas y las estrategias más adecuadas de aprendizaje.

• Proporcionar las estrategias más adecuadas de aprendizaje.
• Reforzar sus fortalezas y apoyarlo para transformar sus debilidades en fortalezas.

Por tal razón surge de la necesidad de buscar otros caminos para mejorar la acción tutorial, referente al tema se encuentra encamina-
do hacia el tutor, tutorado y a la comunicación, por tal motivo, surge la necesidad de investigar otros medios que faciliten esta labor. 
Considerando la teoría de Howard Gardner quien propone que no existe una inteligencia sino muchas, que todos poseemos capacida-
des similares pero que siempre somos más hábiles para unas cosas que para otras, a la cual llamó, Teoría de las Inteligencias Múltiples.
Pero sin dejar a un lado los estilos de aprendizaje de tutores, tutorados y las inteligencias múltiples que manifiesta los individuos 
en el proceso de aprendizaje. Por eso se tiene que identificar y explotar de manera académica esas inteligencias en cada alumno. 
Rendimiento académico: es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que se manifiestan en forma estimativa, 
lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
Todo lo anterior con la intención de encontrar la similitud entre los estilos de aprendizaje, entre el tutor y el tutorado y que permita ser 
una ruta de acceso a una mejor comunicación y así lograr una mejor empatía entre ambos, con la finalidad de mejor la acción tutorial. 
La finalidad de esta labor es la de promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del alumno como persona, orientarlo a 
utilizar sus potencialidades, inteligencias y habilidades en pro de la construcción de un proyecto de vida.

Conclusión.  

Las competencias que debe poseer el docente y/o tutor, la comunicación es la más sobresaliente, para no llamarla, la más 
importante, ya que, a través del lenguaje, en cualquiera de sus variedades, es la manera de transmitir lo que el hombre está 
pensando y sintiendo, por tal razón se deberá está preparado en el campo de la comunicación para poder realizar la noble labor 
del docente y sobre todo de los tutores. Siempre tomando en cuenta que la comunicación debe estar enfocada en ayudar al 
alumno a descubrir sus potenciales para que los utilice en su superación personal.
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Resumen

EL Curso de Inducción en la  Educación Media Superior, cobra gran relevancia, ya que de aquí depende el éxito en la perma-
nencia  y eficiencia terminal. En el Instituto de Enseñanza Abierta, su objetivo es dar a conocer a los estudiantes el contexto y 
funcionamiento de un bachillerato general de Sistema Abierto, el diseño que propone este trabajo, se fundamenta en la nece-
sidad de dar a conocer al alumno su nueva escuela, el funcionamiento de los departamentos que la conforman, los  integrantes 
de la comunidad educativa, así como priorizar el contacto con los libros, reglamentación escolar, derechos-obligaciones y la 
socialización en actividades socioculturales y recreativas, así como el modelo educativo de nuestra universidad, que favorezcan 
la integración e identidad del estudiante con el propósito de que asuma  la responsabilidad en el autoaprendizaje que caracteriza 
la modalidad de enseñanza abierta. Un diseño acorde a las necesidades socioeducativas y  emocionales del discente, inspira mo-
tivación, arraigo, relaciones interpersonales de apoyo y solidaridad que conllevan a  crear sentido al estudio, con la participación 
del programa de Tutorías y Constrúye-t para tener  una eficiencia terminal exitosa y baja deserción escolar por inadaptación al 
sistema abierto, se compone de 5 sesiones de 2 horas cada una.

Introducción

Son múltiples las funciones de la Orientación educativa, éstas se encuentran en el enfoque que la SEP ( 2010)[1] señala en el 
Programa de Orientación Educativa, cuando refiere que “la orientación educativa es un proceso sistemático de asistencia y 
acompañamiento a personas en proceso formativo , tanto en lo personal, como profesional, a fin de que tomen concienzudas 
decisiones para su vida futura, incluyéndose herramientas cognitivas y de hábitos para el estudio, la elección de carrera, proyecto 
de vida. Las líneas de acción del Programa de Orientación Educativa comprenden tres ejes fundamentales: Prevención, Forma-
ción, Integración. Los cuales se trabajan en las cuatro áreas de trabajo (Institucional, Escolar, Vocacional y Psicosocial) abordando 
así los niveles de atención individual, grupal y masivo. 
Es a partir del Ciclo Escolar 2009-2010 cuando  se puso en marcha la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 
con el fin de mejorar el logro educativo, de tal manera que para atender los desafíos en cobertura, calidad y equidad, la reforma 
integral de la educación media superior la Orientación Educativa, queda inmersa dentro de la RIEMS, recobrando  su relevante 
función al “inscribirse dentro de las actividades Paraescolares del currículum del Bachillerato General, que tiene como propósito 
el desarrollo integral del bachiller y procura atender factores que ayudan a consolidar su personalidad para que se vincule con 
su contexto social y económico de manera crítica y constructiva. Esto implica desarrollar en él valores, actitudes, conocimientos 
y habilidades que encausen las capacidades del individuo y posibilite su participación en el contexto social, asimismo contribuye 
a la adquisición de aprendizajes significativos para construir un proyecto de vida”. Desde esta óptica, “la Orientación es un espacio 
de reflexión y acción que busca desarrollar los valores y habilidades, así como la autodeterminación y creatividad del bachiller” [2] 
Coincide con lo anterior Meza. A. (2012) [3], cuando señala que “el orientador y su labor son un auténtico punto de confluencia 
en el que se comunican ámbitos, agentes y actores de la educación en el que se generan enlaces entre la institución y la familia; 
entre los estudiantes y los profesores; entre los estudiantes y su propia identidad”. 
Así mismo, también Bisquerra, citado por Recuero, M. (2009) [4] señala que la orientación es un proceso de ayuda continuo a 
todas las personas, en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.
Para Ayala (1998)[5],  la orientación es un proceso de relación con el alumno, siendo la meta el esclarecimiento de la identidad 
vocacional, estimulando la capacidad de decisión y buscando la satisfacción de sus necesidades internas de orientación, al igual 
que las demandas que la realidad exterior le presenta. De acuerdo con Molina (2001) [6], la orientación vocacional en la Educa-
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ción Básica es un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones 
personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto para poder decidir acerca del 
propio futuro. Con base a la función del orientador referido por Meza. A. (2012) [7][op.cit.] para efectos de este trabajo cuyo tema 
es una propuesta de curso de inducción, coincidimos en que “el orientador y su labor son un auténtico punto de confluencia en 
el que se comunican ámbitos, agentes y actores de la educación en el que se generan enlaces entre la institución y la familia; 
entre los estudiantes y los profesores; entre los estudiantes y su propia identidad”. Dichos atributos se plasman en una de las 
funciones prioritarias de la Orientación, es decir, en la bienvenida cálida  y acompañamiento de esta actividad al estudiante de 
nuevo ingreso, a través del curso de inducción.
El Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, como su nombre lo indica, ofrece des-
de hace 44 años educación abierta su población es heterogénea, en edad, procedencia de escuela, nivel académico, aspiraciones 
y nivel socioeconómico. Se atienden alumnos con diferentes perfiles, por los hay desde egresados de secundaria, que acuden por 
que no “pasaron el examen de admisión en alguna preparatoria escolarizada, alumnos de convenio que acuden a nuestra escuela, 
procedentes de otras Preparatorias de la UAdeC, con la finalidad de “adelantar materias”, también se inscriben en esta institución 
alumnos que tanto en escuelas de la UAdeC, como particulares, han agotado las oportunidades de acreditación de exámenes y 
aquí terminan sus estudios de Enseñanza Media Superior. Otra población estudiantil es la conformada por adultos mayores de 22 
años, por trabajar y estudiar. Así también, se imparte educación a distancia a estudiantes en Ciudad Acuña, Coahuila.
Esta diversidad de estudiantado, es lo que sustenta la razón del sistema abierto que se imparte en nuestro Instituto, e inspiración de 
muchos proyectos  a doc a las necesidades de nuestros estudiantes. Así surge el curso de inducción, desde hace muchos años im-
partido, mismo que sobre la marcha ha ido modificando su enfoque hasta quedar como en el presente ciclo escolar se está llevando.

Desarrollo

El curso de inducción, persigue la transformación de la realidad de los estudiantes del IDEA, por lo que tiene una visión crítica, 
con tendencia a la autoreflexión y a la vez construccionista de los saberes y posibilidades de cambio. Al respecto  la forma de 
llevar a cabo este proceso, según Freire, es a través de una educación liberadora, que permita a las personas constituirse como 
sujetos activos de sus propios procesos. Un argumento que reafirma Lucio Villegas (2004) [8], que a su vez plantea, como la 
educación liberadora es un aprendizaje crítico que busca el despertar de la realidad, considerando el acto educativo como un 
acto de conocimiento que se crea de forma colectiva como interacción de todos los participantes.
El objetivo del curso es informar a los y las estudiantes de nuevo ingreso, el funcionamiento de cada departamento de la Insti-
tución y la información pertinente para realizar trámites escolares, el modelo educativo de la Universidad, promover valores a 
través de los programas de Tutoría y Construye-t. 

El curso de inducción se imparte en los 4 periodos de inscripción del Instituto: Febrero, Mayo, Agosto – Septiembre y Noviembre, 
Se compone de 5 sesiones con duración de dos horas cada una, en las que se incluye lo siguiente:
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Los resultados derivados de la última modificación al curso de inducción han sido muy notorios, toda vez que se ha observado:
• Asistencia comprometida a los cursos  durante los cinco días  programados para tal caso.
• Se ha fortalecido el curso con aportaciones de Programas de Tutorías, Constrúye-t, Orientación y Modelo Educativo.
• Apoyo de la Escuela con material gráfico (Trípticos, lonas, calendarización, invitaciones para Cursos de “ Conociendo la 

Escuela de mi Hijo y para Escuela para Padres)
• En el año 2018 se impartieron 6 cursos de inducción, atendiendo a 100 estudiantes. 6 Juntas de padres de familia, con el 

propósito que conozcan el sistema abierto. 
• La mayor afluencia de estudiantes de nuevo ingreso es en el mes de Agosto, el año pasado en este mismo periodo se 

atendieron 550 estudiantes en 8 cursos de inducción y 5 juntas de padres de familia.
• La implementación del Rally de Integración tiene buenos resultados, ya que desde un inicio se van comunicando con sus 

compañeros, muchas veces se acompañan en las asesorías, impulsándose uno a otro para su avance.

Conclusiones y propuestas

Por los resultados obtenidos en organización y operatividad de puesta en marcha del Curso de Inducción versión 2018, se 
concluye que:

• Continuar con la obligatoriedad del curso.
• Se incorpore una semana más para  abordar habilidades de estudio, a fin de aplicar las técnicas de estudio en libros de 

texto que llevan los alumnos. 
• Que el Módulo de Desarrollo Humano y Crecimiento Personal, consideramos debe ser continuidad del Curso de inducción, 

toda vez que permite al estudiante introspección sobre sí mismo y favorece el autocompromiso para cumplir con las metas 
propuestas en su proyecto de vida, contempladas en el curso de inducción.

• Continuar con la Escuela para Padres, teniendo una sesión en donde asistan padre e hijo.
• Los asistentes al curso quedarán a cargo de un orientador para darle seguimiento a su trayectoria.

1 2 3 4 5

Bienvenida

Motivo de estudiar en 
el IDEA

Presentación de ex-alum-
nos destacados

Video de testimonios del 
mayor logro de alumnos 

Presentación del funcio-
namiento de la escuela

Reglamentos

Recorrido por instalacio-
nes y presentación de 
personal

Presentación de Progra-
ma de Tutorías

¿Qué es el tutor?

Ficha de progra-
ma Construye-t 
(autoconocimiento

Encuesta socioeconó-
mica y test de estilos de 
aprendizaje

Presentación de video:  
“El circo de las mariposas”

Actividades a realizar 
durante el semestre.

Información de tutores.

Cierre: puesta en común 
sobre las actividades 
desarrolladas.

Presentación del 
Modelo Educativo de la 
Universidad.

Fundamento.

Saberes.

Valores institucionales

Rasgos distintivos

Mentalidad global

Perfil del estudiante 
modelo

Perfil del egresado

Perfil del docente

Presentación de la fun-
ción del Departamento 
de Orientación Educativa

Habilidades y técnicas de 
estudio.

Resultados individuales y 
grupales

Presentación Proyecto 
de vida

Elaboración de proyecto 
de vida y exposición a 
través de collage

Firma de carta com-
promiso de tiempo de 
duración del bachillerato 
por estudiantes y padres 
de familia.

Entrega de resultados de 
estilos de aprendizaje.

Encuesta de evaluación 
del curso

Creación de cuenta 
de correo electrónico 
institucional.

Solicitud seguro facultati-
vo, de ser necesario.

Rally de integración

Asignación de materias y 
asesores.
Reunión de padres de 
familia de estudiantes 
nuevo ingreso.
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Resumen

Últimamente la tecnología en realidad aumentada nos transforma de una manera creativa y activa, podemos limitarla o ampliar-
la, lo que provoca que pueda agrandar nuestro panorama de elección y nos brindan la posibilidad de acceder y transformarnos 
por medio de múltiples caminos e ideologías.  Los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, se enfrentan coti-
dianamente con problemas que se relacionan con la motivación y otras actividades que afectan el contexto social. Por eso el 
docente debe propiciar el proceso de desarrollo, respetando sus ideales, sin olvidar que debe impulsar la estimulación del deseo 
de aprendizaje, para su preparación profesional, tomando como herramienta los Hololens. Por lo tanto el presente documento 
describe a la realidad aumentada y al uso de la tecnología de la información como una herramienta que puede enfocarse como 
un instrumento didáctico tutorial que permite el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para fomentar actitudes en los 
alumnos con valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico, así como el trabajo multidisciplinario, ordenado 
y responsable, en la adaptación al cambio, llevándonos al espacio común. 

Introducción
Tutoría

Para poder entender a la perfección el significado del término tutoría que ahora nos ocupa es importante que establezcamos 
en primer lugar lo que es el origen etimológico de mismo. Asín en este sentido, hay que subrayar que dicha palabra procede el 
latín y que está conformada por la suma de tres núcleos claramente delimitados: tueri que es el sinónimo de “proteger” o “velar”, 
tor que puede definirse como “agente” y finalmente el sufijo ja que es equivalente a “cualidad”. (Pérez Porto Julián, 2009)
La educación y la docencia tradicionales, que a pesar de los avances de la investigación educativa aún persisten en gran propor-
ción de las instituciones escolares, gravitan en torno al papel del profesor como el principal protagonista de la educación y hacen 
de la enseñanza el objeto primordial de la atención y del esfuerzo institucional. En sentido contrario, las tendencias educativas 
más recientes han desplazado a la enseñanza y al profesor, y han colocado en el centro al aprendizaje y a los estudiantes. La 
perspectiva constructivista del conocimiento coloca el énfasis en los procesos cognoscitivos del estudiante, como sujeto de la 
formación y el principal protagonista de la acción educativa. (LatapÍ, Vol. XVII #8, 5-19.).

La tutoría y su entorno

Para abordar lo relativo a la tutoría como modalidad de la docencia, se debe reconocer que sigue prevaleciendo el enfoque tradi-
cional de la misma y la consideración de los jóvenes exclusivamente en su rol de alumnos. Más allá de la tradicional asesoría para 
elaborar tesis o trabajos para la titulación, la tutoría debe estar centrada en la persona de los jóvenes estudiantes, asumiendo que 
no son solamente estudiantes y que la formación va más allá de la adquisición de conocimientos disciplinarios o profesionales.
En ese sentido, tanto en la perspectiva de la institución como de los profesores, las labores de tutoría deben atender a los 
jóvenes de manera amplia, cabal y no parcelada. Ésta podría ser una forma de entender la reiterada formulación discursiva de la 
educación integral. (Tinto, 1992).

El estudiante y la acción tutorial
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El paradigma de la educación ha cambiado. En consecuencia, los modelos puestos en práctica dan cuenta de una transforma-
ción radical que tiende a privilegiar el aprendizaje, por encima de la enseñanza. Eso significa, entre otras evidencias, procurar 
que los alumnos aprendan sin ser “adoctrinados”, obliga también a conocer cómo aprende cada persona, mediante un proceso 
mucho más participativo y activo que la tradicional forma de instruir. Detrás de esta innovadora concepción no sólo hay un enor-
me desafío por la dimensión de las implicaciones, sino también “una maravilloso oportunidad de crear seres libres, inquisitivos, 
creativos, capaces de resolver sus vidas y las de los demás.  (Díaz de Cossío, 1998).
Importancia de la evaluación educativa en la acción tutorial
La evaluación es el medio educativo, es fundamentalmente una necesidad, un enfoque, un conjunto de mecanismos e instru-
mentos; en fin una vía indispensable para conocer, reconocer y transformar un sistema educativo o parte de él hacia el mayor 
grado de calidad. Señala Cassanova que la calidad de la educación depende en buena medida, de la rigurosidad de la evaluación 
y evaluar no siempre resulta fácil, pero es siempre ineludible.  (Córdoba Gómez, 2010).

Hololens

Microsoft ha ido a un paso más allá de lo que hizo Google con Google Glass. Presentó al mundo unas gafas holográficas que no 
tan sólo dan información, sino que puedes interactuar con ellas, mostrando al mundo que el futuro de las películas de ciencia 
ficción está más cerca de lo que parece.

Formación

Permiten reproducir escenarios en los que formador y alumnos interactúan con elementos virtuales. 
Mantenimiento y control
Genera un nuevo escenario de control e interacción de los sistemas visualizando e interactuando con los datos de las plantas 
de una forma más natural y productiva, aportando una herramienta diferencial en los procesos de mantenimiento en áreas de 
producción, o sectores de energía y telecomunicaciones. 

Construcción y arquitectura

Combinan la realidad con nuevas estructuras a desarrollar consiguiendo una visualización muy próxima a la realidad. Combinado 
con sistemas BIM consiguen mejorar los procesos de intervención y control visualizando los datos BIM combinados con la realidad. 

Video juegos

Con las Hololens podrás disfrutar de los diferentes juegos y de sus protagonistas en el entorno en el que se encuentre el usuario 

Video llamadas

Con las Hololens podrás disfrutar de los diferentes juegos y de sus protagonistas en el entorno en el que se encuentre el usuario 
(ABC, 2018).

Estadística

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) presenta su 8vo. Estudio sobre los hábitos de los internautas en México. Para ello, se 
actualizaron los principales indicadores que se han presentado en estudios pasados, como los universos, el perfil y los principales 
hábitos de los internautas de nuestro país mostrando una representatividad Nacional. ((AMIPCI), 2018)
La siguiente información estadística que se muestra en las (figuras 1 – 4) es el cálculo de los universos para el internauta, se realizó 
a través de una metodología diseñada por la AMIPCI, que incluye datos estadísticos provenientes de distintas fuentes, entre las 
que se encuentran: 

• El Consejo Nacional de Población CONAPO 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 
• La Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL 



824

Figura 1.- Conexión por día de la semana

Figura 2.- Dispositivos usados para conectar a Internet (CANAPO)

Figura 3.- Actividades de entretenimiento en Internet
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Figura 4.- Redes sociales más usadas (INEGI)

Desarrollo

El tutor como facilitador del aprendizaje conlleva un gran desafío, que implica dejar de lado el poder, que se ejerce sobre el 
alumno para pasar a compartir el aprendizaje junto al mismo, recordando que el estudiante es quien construye su propio 
aprendizaje. Por tal motivo el presente trabajo de investigación se enfoca hacia los alumnos del Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato. Utilizando la vanguardia de la tecnología como una herramienta para mantener el interés del estudiante en sus 
clases y tareas. Especialmente cuando el estudiante tiene a su disposición dispositivos móviles que lo conectan exponiéndolo 
a demasiada información, imágenes, vídeos y redes sociales de tal forma que la pregunta para el impacto docente tutorial es; 
¿Cómo logramos incorporar el contenido que deseamos que aprendan a través de esas herramientas? En este contexto, se han 
observado algunas condiciones desfavorables al cumplimiento de una estrategia donde refleje la aplicación motivacional del 
tutor como guía, en diferentes asignaturas, dificultando la toma de decisiones y la falta de hábitos de estudio. Por lo tanto la 
utilización de redes sociales y comunidades virtuales, nos brindan un espacio en común para poder crear un vínculo  y transmitir 
habilidades, aptitudes, donde se desarrollan nuevas técnicas de investigación, obteniendo la solución de ejercicios en el aula y 
la mecanización de ejercicios que conduzcan a buena práctica. 
El objetivo de la estrategia es generar proyectos integradores que promuevan competencias genéricas y específicas en los 
alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tomando como eje central para este trabajo la materia de 
programación orientada a objetos de segundo semestre  y aplicando la realidad aumentada como una nueva estrategia tenien-
do como objetivo, “Fomentar al estudiante un protocolo de investigación, donde utiliza su pensamiento divergente, experiencia, 
conocimiento  y crítica constructiva, motivando así el aprendizaje del estudiante para su formación profesional”. 
Para comprobar la efectividad de la estrategia, se aplicaron dos exámenes de evaluación a un grupo de prueba, para comprobar 
su desarrollo. El primer examen se aplicó previamente desconocer la realidad amentada, y el segundo se aplicó al mismo grupo 
después del uso AR, donde se obtuvieron los resultados siguientes como se muestra en la tabla [1] y se puede apreciar los datos 
estadísticos de una mejora en cuanto al uso del software.

No. Alumnos Evaluación I 
(Antes del AR)

Evaluación II (Posterior AR)

1 48 32

2 84 100

3 16 95

4 0 100

5 16 100

6 32 100

7 16 92

8 80 76

9 32 84

10 16 68

11 46 84
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Objetivos

• Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos.
• Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen de su proceso 

de aprendizaje.
• Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos previos en la situación de apren-

dizaje.
• Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso.
• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver problemas.

Ventajas

• Ofrece información amplia sobre el aprendizaje.
• Admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje.
• Tiene un carácter cooperativo, implica a tutor y estudiante en la organización y desarrollo de la tarea.
• El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que ha interiorizado. En este modelo se 

detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas....
• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores.
• Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que por una parte asegura el aprendizaje 

mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y profundizar.
• Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno
• Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tratarse de un trabajo continuado donde se 

van comprobando rápidamente los esfuerzos y resultados conseguidos.

Los resultados se muestran reflejados en la figura 5, donde se han visto beneficiados sobre el interés de la materia y sobre todo tam-
bién de la carrera tomando en cuenta el saber hacer y el saber que hacer del alumno. En la figura 6 se muestra el índice de reproba-
ción. Tomando en cuenta una muestra de población con los alumnos de la carrera en ingeniería en sistemas computacionales.  Los 
proyectos se les asigna al inicio del curso, para que lo vayan efectuando durante en el transcurso de la materia, integrando equipos 
de trabajo e involucrando conocimientos de otras materias, y en el último parcial desarrollan la solución del proyecto, obteniendo re-
sultados favorables entre la ayuda mutua,  comentarios, experiencia, conocimiento y critica, con la ayuda de la realidad aumentada.

Figura 5.- Resultados obtenidos del interés de la materia

12 0 90

13 0 74

14 80 84

15 80 90

16 56 84

Promedio 38.75 84.56
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Figura 6.- Índice de reprobación

Conclusiones

Las tecnologías en Hololens y realidad aumentada son nuevas formas de interacción social que permiten un intercambio diná-
mico de todo tipo de información entre personas, grupos e instituciones, en contextos de complejidad, a través del uso de la 
tecnología, donde las funciones principales de los miembros de una comunidad virtual se define la “comunicación, solidaridad, 
socialización y el debate”. 
Por tal motivo al establecer la realidad aumentada como una aplicación de la tutoría orientada en la educación, nos brinda 
la pauta para utilizarla como una herramienta metodológica, la cual hace posible motivar al alumno para realizar proyectos 
innovadores que  favorezcan su aprendizaje significativo. 
Sin olvidar que el tutor debe ser un profesional, teniendo siempre presente valores importantes como el respeto al estudiante, la 
cooperación permanente y el deseo de que el estudiante se sienta con total libertad en su aprendizaje, logrando una planeación 
de las actividades y situaciones que permitan a los estudiantes la creación de su propio conocimiento para desenvolverse en el 
ámbito laboral y social. 
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Resumen

La presente ponencia forma parte  de un diagnóstico global del proceso de tutoría en la Facultad de Administración de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que se está realizando por integrantes del Grupo de Investigación “Opti-
mización de Cadenas de Valor” (OCV), en el que Según Rodríguez Korn (2018) “seis de siete integrantes somos tutores”, cinco en la 
Lic. en Administración de Empresas en modalidad semiescolarizada (LAE-MS) y además docentes de la misma que es de donde 
se elabora el diagnóstico, y uno en modalidad escolarizada.
El documento está integrado por cinco apartados, el primero es la introducción, donde se presentan aspectos teóricos, que 
sustentan la ponencia y la relación entre la comunicación y la relación tutor-tutorado que es el objeto de estudio, el segundo 
plantea aspectos metodológicos generales, el tercero muestra un diagnóstico de la tutoría a partir del análisis de resultados y el 
cuarto, las conclusiones y algunas recomendaciones que contribuyan a su optimización y a una relación eficiente, de confianza 
y humana entre el tutor tutorado.

Introducción

El objetivo es diagnosticar la percepción de los tutorados respecto a la comunicación y relación tutor-tutorado, en el marco del 
sistema de tutoría, la que se obtendrá por medio de una encuesta, para posteriormente mostrar los resultados a la comunidad 
de tutores de la Facultad e iniciar un proceso de discusión y reflexión, para la construcción de un sistema de tutorías que incida 
de forma real y eficiente en una formación integral y humana de los egresados y estos puedan responder a las exigencias de una 
sociedad del conocimiento, de forma proactiva y de un mundo global sin perder de vista lo local.  
En el proceso de tutoría intervienen diferentes actores: el tutor,  el tutorado y las autoridades institucionales encargadas de su 
gestión; la palabra tutor deriva del latín "tutor, tutrix" y se inscribe en dos ámbitos: el de la horticultura, refiriéndose a una vara 
o caña que se clava al lado  de una planta para guiar su crecimiento (Blanquez, 1988: 723),  y el jurídico, aludiendo al sujeto 
protector o director de alguien, ejerce la tutela (Real Academia Española, 1984:1353), citados por Ducoing P. (2015:58)
Según  la (SEP, 2006) la Tutoría es “un espacio curricular de acompañamiento,  gestión y orientación grupal, coordinado por una 
maestra o maestro, quien contribuye al desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los alumnos, así como a su formación 
integral y a la elaboración de su proyecto de vida” citado por Ducoing P. (2015:63)

Lo que implica plantearse como objetivos: el facilitar su integración a la vida universitaria; realizar un acompañamiento, brindar o 
gestionar alguna asesoría académica u orientación para la vida (promoviendo valores, actitudes, hábitos positivos y habilidades) 
que favorezca su desarrollo académico; detectar sus necesidades;   promover una solución no violenta de conflictos y motivar 
del estudiante para alcanzar sus metas, creando un clima de confianza entre el tutor y el tutorado.

1 Profesor Investigador, LAE Semiescolarizada, Facultad de Administración, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

2 Profesor Investigador, LAE Escolarizada, Facultad de Administración,  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

3 Alumno de LAE  escolarizada Facultad de Administración BUAP.
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De esta forma, el proceso de tutoría puede constituirse en un medio que  las instituciones de educación superior pueden 
disponer para mejorar continuamente, la pertinencia, equidad y calidad de la educación en nuestro país, o según Lara (2005) 
“para favorecer el desarrollo de habilidades académicas, que les faciliten el aprendizaje y contribuyan al mejoramiento de su 
desempeño académico”. Citado por Vales, G.  (2009)

Ubicando a los jóvenes en el actual contexto global, que exige una formación integral que incluye tanto el ámbito cognitivo 
como el personal y humano; formar ciudadanos con responsabilidad social, que se involucren en la solución de problemas 
de su comunidad y sociedad, utilizando diversas tecnologías disponibles. La tutoría cobra importancia, como lo plantea De la 
Cruz, G. (2017) sobre todo cuando se atiende a una población muy heterogénea en cuanto a edades, estado civil,  procedencia 
 geográfica, condición social, formación académica, habilidades, experiencias y expectativas educativas, que inciden en su 
 proceso formativo, como sucede  particularmente en LAE-MS; para facilitar el proceso de aprendizaje autónomo y significativo.

Por ello es primordial que el tutor establezca una comunicación asertiva desde los primeros ciclos escolares de la carrera del 
tutorado, fortaleciendo día a día el diálogo y la interrelación entre ambos, en un entorno de libertad, respeto y confianza, donde 
los estudiantes planteen sus dudas, inquietudes de la vida académica y administrativa, sus necesidades cognitivas y emotivas. 
Que ejerza un liderazgo que según Pérez Ruiz, R. (2008) “Es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en 
la consecución de objetivos en pro del bien común”.

Si bien es cierto que la comunicación con el tutor inicia por motivos académicos, esta debe ir más allá de una relación  acadé-
mica, de empatía entre tutor-tutorado, según Moreira D. (2013) es una relación entre seres humanos, “para la optimización de los 
aprendizajes y el desarrollo integral de sus personalidades”… “y por ende de su formación integral”. Logrando que el tutorado 
sea capaz de tomar sus decisiones, con la orientación y acompañamiento del tutor, aceptando ambos  un compromiso en lo 
académico, afectivo, personal, social,  profesional e institucional, para la mejora continua, gracias al desarrollo por ambos de la 
habilidad de dialogar y escuchar, básica en todo proceso de comunicación asertivo y eficiente. La tutoría según lo plantea Obaya 
(2014), permite “valorar las relaciones de convivencia con los otros, como la vía para establecer su propia identidad y reconocer 
las diferencias individuales, así como la identidad colectiva, que se construye a partir del establecimiento de motivaciones, tareas 
y metas de grupo”. Se debe facilitar el que encuentren el sentido de lo que aprenden cotidianamente en las aulas y fuera de ellas 
y sean capaces de desplegar y usar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos al relacionarlos con el contexto espe-
cífico en el que se desenvuelve, consideren la ubicación temporal y espacial de los acontecimientos para el logro de consensos 
y la resolución de conflictos mediante el diálogo.

Metodología

El diagnóstico del proceso de tutoría en la LAE-MS, es un estudio de tipo exploratorio y cuantitativo,  eligiendo la encuesta como 
técnica de investigación para lo que se diseño el instrumento (cuestionario) que se decidió aplicarlo  por separado a todas las 
licenciaturas de la Facultad de Administración: Administración de Empresas a distancia, Administración de Empresa Semi-Escola-
rizada, Administración de empresas escolarizado, Administración pública y ciencias políticas,  Administración turística, Comercio 
internacional, Gastronomía y Negocios internacionales,  por lo que se creó su respectivo link y se subieron a la plataforma de 
Google Drive, que permite acceder a todos tus archivos, incluidos los documentos de Google Doc. y los archivos locales que 
utiliza Google Drive para guardar todo tipo de archivos, al igual que documentos, presentaciones, música, fotos y vídeos; facilita 
utilizar formularios para planificar y enviar encuestas a través de la aplicación. Otra de las ventajas de este formulario es poder ir 
monitoreando los resultados de las encuestas tanto individualmente como en conjunto mostrando gráficas con porcentajes y 
número de cuestionarios contestados. 

Posteriormente se revisó y corrigió el instrumento ya en plataforma, se  hicieron algunas pruebas, con la participación de alum-
nos de servicio social, que fueron los primeros en responder la encuesta, y se solicitó a los coordinadores de cada licenciatura, 
que compartieran por medio de su FB el link correspondiente y solicitaran a sus estudiantes respondieran la encuesta que estaría 
disponible a partir  del 25 de Junio y hasta el 8 de Julio del presente.

Siendo un total de 246 cuestionarios contestados por los alumnos de la Facultad de Administración cabe aclarar que de LAE 
modalidad a distancia no se obtuvo respuesta y el presente diagnóstico sólo es de  LAE-MS y sólo se retoman items que tienen 
que ver con la comunicación, la relación tutor tutorado y sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
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Análisis de resultados

El primer apartado de la encuesta permitió conocer características socio demográficas de los estudiantes que respondieron 
el cuestionario, teniendo que de los 71 alumnos, que representa más del 10% de los 606 estudiantes de esta modalidad en la 
Facultad,  el 55% pertenece al género femenino y el 45% masculino; si bien el 79% son del estado de Puebla, también atendemos  
a alumnos de los estados de Veracruz, la Cd. De México, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. 
Respecto a las edades hay una gran dispersión, pues así como se tienen alumnos de entre 18 a 24 años,  también tenemos de 
más de 25 años e incluso de 50 y más. Lo que los hace muy heterogéneos a lo que se suma el estado civil: 52% son solteros, el 
23% están casados; el 15% están en unión libre lo que se refleja en que el  46%  manifiesta tener de 1-3 hijos.  

Otro dato importante es el hecho de que en esta modalidad, los estudiantes combinan su actividad académica con la familiar y la la-
boral, pues el 58% de la muestra trabaja bajo nomina, el 7% en una empresa familiar y 11 % lo hace en un negocio propio. Ver Cuadro 1

Cuadro 1. Características Sociodemográficas LAE
Modalidad Semiescolarizada

 Personas Porcentaje

Género
Masculino 39 45%

Femenino 32 55%

Estado de Origen

CD. México 6 9%

Guerrero 1 1%

Hidalgo 1 1%

Oaxaca 1 1%

Puebla 55 79%

Veracruz 6 9%

Edad

18 Años 3 4%

19 Años 3 4%

20 Años 3 4%

21 Años 7 10%

22 Años 2 3%

23 Años 7 10%

24 Años 4 6%

25 Años 3 4%

26 Años 5 7%

27 Años 2 3%

28 Años 2 3%

30 Años 25 36%

Estado Civil Soltero (a) 37 53%

Casado (a) 16 23%

Divorciado (a) 6 8%

Unión Libre 11 16%

Número de Hijos

0 Hijos 37 53%

1 Hijo 15 21%

2 Hijos 11 16%

3 Hijos 6 9%

¿Dónde Trabajas?

Bajo nomina 41 58%

Empresa familiar 5 7%

Negocio propio 8 11%

Ninguna de las anteriores 5 7%

No trabajas 12 17%

Fuente: Elaboración propia a partir 

de las encuestas en línea. 
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Comunicación Tutor -Tutorado

De los 71 alumnos de LAE-MS que respondieron, el 77%  manifiesta que sabe el nombre del tutor que le fue asignado y el 82% 
incluso lo conoce Ver Gráfica 1.
Gráfica1 

A pesar de que el 81% indica que su tutor corresponde a su licenciatura, sólo 10% se comunica 3 veces por cuatrimestre con su 
tutor; el 14% 2 veces y el 15% una vez y el 61% que equivale a 43 estudiantes, nunca se comunica con su tutor. Lo que muestra 
la poca comunicación con los tutorados. Ver gráfica
Gráfica 2v

Respecto a la pregunta de si actualmente tiene un proyecto de vida, el 90% respondió que sí, sin embargo sólo el 6% manifestó 
que su tutor lo conoce, en tanto el 94%  dijo que lo desconoce a pesar de que el 68% considera que su licenciatura tiene que ver 
con su proyecto y el tutor es de su licenciatura, aunado a que sólo el 3% indico estar totalmente de acuerdo en que   su tutor ha 
contribuido con el proyecto. Ver Gráficas 3 y 4
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Gráfica 3

Gráfica 4

Relación Tutor-Tutorado

Respecto a la relación entre tutor tutorado, el 68% reconoce que existe una relación de respeto y  el 35% manifiesta que no, lo 
cual es grave, pues no permite una relación de confianza, lo que fue indicado por el 55% de los encuestados y lo más grave es 
que el 87% indicó que cuándo ha tenido un problema con su proyecto de vida, no ha recurrido a su tutor y las veces que lo ha 
hecho ha sido principalmente por motivos académicos y sólo el 3 % por motivos personales. Ver gráficas 

Respecto al uso de las TIC, se incluyeron algunas preguntas sobre las herramientas que utilizan para comunicarse con su tutor, 
según el nivel de importancia de las mismas, donde 1 equivale al más importante y 5 al menos importante, observando lo 
siguiente: en cuanto al FB, 17% lo consideró como el más importante y el 37% como el menos importante; mientras que para el 
31%, el  Whats App y el Tel. celular ocuparon el nivel 1 y el E-mail, lo fue sólo para el 25%. Ver cuadro 2 
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Nivel de importancia de las siguientes herramientas que utilizas para contactar al tutor LAE-SM

Facebook

Nivel Personas Porcentaje

Nivel 1 12 17%

Nivel 2 3 4%

Nivel 3 10 14%

Nivel 4 6 8%

Nivel 5 26 37%

Nivel 1 22 31%

Nivel 2 5 7%

WhatsApp

Nivel 3 10 14%

Nivel 4 2 3%

Nivel 5 22 31%

Messenger

Nivel 1 18 25%

Nivel 2 4 6%

Nivel 3 6 8%

Nivel 4 7 10%

Nivel 5 21 30%

Nivel 1 21 29%

Nivel 2 7 10%

E-mail

Nivel 3 9 13%

Nivel 4 4 6%

Nivel 5 22 31%

Nivel 1 22 31%

Nivel 2 5 7%

Celular

Nivel 3 8 11%

Nivel 4 2 3%

Nivel 5 22 31%

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas en línea.

Conclusiones y recomendaciones

El trabajo del tutor es fundamental, ya sea individualizado o en grupos  reducidos y por ello es necesario que se evalúen los 
sistemas institucionales de tutoría, los que deben contribuir realmente no sólo a un desarrollo académico, sino a un desarrollo 
integral del los tutorados en los ámbitos: intelectual-cognitivo, afectivo-emotivo, social y profesional; desarrollando competen-
cias conceptuales, metodológicas y humanas. 
Se debe impulsar una relación creativa, de confianza y humana entre el Tutor y el Tutorado, ejerciendo el primero, un real lide-
razgo, beneficiando al estudiante y obteniendo satisfacciones personales, profesionales e incluso morales, para el mejoramiento 
del proceso Aprendizaje-Enseñanza y la Autorrealización.
Es necesario que el tutor esté consciente de la importancia de escuchar y desarrollar una comunicación asertiva, sobre todo en 
momentos difíciles para el tutorado, propiciando una relación armónica, de empatía,  para una mejor calidad humana, y refleje  
sus beneficios para ambos protagonistas del proceso de tutoría.
Finalmente, considerando que las TIC se están desarrollando a gran velocidad, que han modificado no sólo la forma de comu-
nicarnos, sino incluso los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, y que las generaciones actuales son nativos digitales, estas 
pueden ser una  herramienta de comunicación e interrelación en el proceso de tutoría, en tanto permite superar obstáculos de 
espacio y tiempo, facilita el intercambio de información. 
Las relaciones presenciales entre el Tutor y el Tutorado se pueden complementar con las relaciones virtuales, que respondan 
a sus necesidades y expectativas y  en ambiente de respeto y confianza  brindando un acompañamiento individual o grupal 
oportuno y una comunicación y trabajo colegiado entre tutores.
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Resumen

A través de las constantes transformaciones educativas, en la universidad autónoma de Sinaloa, surgió la necesidad de proponer 
un sistema de tutorías que apoye estos procesos, donde el propósito principal, es el desarrollo del alumno como persona, ya 
que esto permite darnos cuenta de alguna problemática y facilita la prevención oportuna, así que nos congratulamos cuando 
fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario en su acuerdo No. 460 el 29 de noviembre del 2006. 

Por eso, es importante nuestra labor, asegurando que cada alumno sea bien conocido por su tutor, logrando una interacción 
enriquecedora.   Por tal motivo, como tutores sabemos que el alumno independientemente de la edad o su estado físico, si está 
motivado le dará sentido a su educación y ésta tendrá más éxito.
 
Por esto, es necesario que el docente como líder acompañe, apoye y motive a sus alumnos, siendo un guía que le permita diseñar 
su propio camino dirigido al desarrollo integral. 

Desde esta perspectiva, nos es grato compartir las experiencias de algunos alumnos con necesidades especiales y adultos 
mayores de bachillerato virtual, que han logrado sus objetivos a través de la motivación e interés para ser productivos para esta 
sociedad tan vertiginosa e integrarse al mundo moderno.

Introducción 

La EMS ha tenido muchos cambios, motivo por el cual, la RIEMS en el acuerdo 442, tiene como retos ampliar la cobertura, lograr 
la equidad, mejorar la calidad y buscar la flexibilidad para que los alumnos desarrollen las competencias necesarias y puedan 
desenvolverse en el mundo real y cambiante en el que vivimos.
Por ello, en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en el 2005 se inicia el programa Atención a la Diversidad (ADIUAS), el 
cual atiende un sector altamente discriminado, personas con necesidades educativas especiales, a quienes se les da atención 
y seguimiento puntual. En este sentido, en el Bachillerato Virtual, desde sus inicios en el 2011, se han tenido experiencias de 
estudiantes con necesidades especiales o alumnos que pertenecen a grupos que se consideran vulnerables, ya que es inclu-
yente y sus acciones vinculan la responsabilidad social. Por anterior, el plan de desarrollo institucional señala la importancia de, 
(…) Consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje que refuercen el 
sentido de identidad de los universitarios, con base en los principios y valores que se asumen y practican en la institución, los 
cuales se orienten al logro del desarrollo pleno, la seguridad y el bienestar universitario y social, contribuyendo así a una cultura 
de la paz (Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021: 115).

Por lo tanto, en este trabajo se describirán experiencias de alumnos del Bachillerato Virtual con las características antes mencio-
nadas que egresaron en las dos últimas generaciones de dicho programa educativo, donde el interés y la motivación a través de 
las asesorías o acción tutorial fueron clave para lograr sus metas, ya que se responsabilizaron y se comprometieron a pesar de las 
situaciones o circunstancias que les tocó vivir en el transcurso de sus estudios de nivel medio superior.
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Desarrollo

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, la acción tutorial se lleva de manera oficial en la educación media superior tanto en 
modalidad presencial como a distancia. De esta manera estos autores señalan que:

El sustento teórico de la tutoría académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de una teoría constructivista centrada 
en el aprendizaje significativo. Se trata, de acuerdo a lo que se ha venido declarando, de impulsar un enfoque pedagógico 
centrado en los estudiantes, dar flexibilidad al currículo de manera que permita ajustarse a las condiciones de tiempo regular, 
ritmo y perfil de formación deseado para el estudiante, generando un ambiente de aprendizaje en donde se aprende a estudiar, 
a pensar analítica y sistemáticamente, a investigar, a aplicar los conocimientos y actuar solidariamente en y con su comunidad. 
Este nuevo modelo pedagógico incorpora la visión y la conceptualización del constructivismo como orientación fundamental 
de la docencia universitaria. (Montes y Meza; 2015:18).
Desde este enfoque, en la Universidad Autónoma de Sinaloa la tutoría atiende a la diversidad con responsabilidad social, ya que 
implica procesos clave para el aprendizaje de sus estudiantes y su desarrollo humano. 
Piña (2013) dice:
La tutoría implica procesos de comunicación y de interacción de parte de los profesores; implica una atención personalizada a 
los estudiantes, en función del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades y de sus intereses específicos. Es una inter-
vención docente en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, 
sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de diversos tipos: cognitivos, 
afectivos, socioculturales y existenciales.
Al propiciar una mayor socialización mediante la tutoría, el estudiante puede recobrar y equilibrar su identidad tanto de joven 
como propiamente de estudiante, y ubicarse de mejor manera en su contexto escolar y social. Para el profesor el estudiante deja 
de ser un ente anónimo, al que se le llama en el mejor de los casos por el apellido, y puede identificarlo e identificarse con él.

En este marco de ideas, podemos decir que el Bachillerato Virtual se ha ubicado como un programa favorable para la inclusión 
por su naturaleza y la atención personalizada que brinda a sus alumnos, da oportunidad de estudiar a personas que por diver-
sas razones no lo habían podido hacer en una escuela convencional. Este bachillerato tiene una duración de dos años, es un 
programa intensivo y en estas dos últimas generaciones egresaron alumnos de grupos vulnerables, considerados así debido a 
las múltiples ocupaciones y responsabilidades que tenían, lo cual les podía impedir en un momento dado continuar son sus 
estudios, nos referimos a personas mayores, madres solteras, deportistas y también a personas con capacidades especiales, entre 
otros. En la generación 2015- 2017 egresaron 28 alumnos de los cuales 11 pertenecen a grupos vulnerables. A continuación, se 
mencionan algunos casos específicos.
En esta generación tuvimos 16 amas de casa de las cuales egresaron 8 con edades que oscilan entre los 15 y 50 años. De este 
grupo una alumna de 15 años se embarazó en el primer año del bachillerato y fue madre soltera. Durante su embarazo no fue 
constante en sus estudios y en las fechas del parto y cuarentena no ingresaba a plataforma a atender las materias. Después de 
esto, reprobó varias asignaturas y se recuperó en periodos de regularización con asesorías (presenciales y en línea) y con exá-
menes. En el último semestre la alumna se mostró muy animada y le puso mucho empeño a sus estudios de manera que pudo 
egresar en esta generación. Cabe mencionar que ella siempre contó con el apoyo de su tutora quien la acompañó, la apoyó y la 
guio en todo momento durante su trayecto en el bachillerato.

Otros dos casos de alumnos con los que contamos en este programa educativo fueron los siguientes: alumno de 19 años 
que sufrió un accidente y quedó inmovilizado de todo su cuerpo, recibió atención médica para rehabilitarse y mejoró favo-
rablemente durante un año, sin embargo, dejó de estudiar para continuar con su proceso de rehabilitación. Posteriormente 
retomó sus estudios en este mismo bachillerato (continuando a la par con sus terapias), fue un alumno muy responsable 
y participativo siempre al pendiente de sus actividades escolares, su perseverancia y empeño por mejorar su salud y por 
continuar con sus estudios hicieron que concluyera con éxito su preparatoria. Cabe mencionar que fue muy satisfactorio 
que este alumno asistiera caminando (con el apoyo de un bastón) a la ceremonia de graduación de la quinta generación del 
Bachillerato Virtual de la UAS.

El otro caso al que se hace referencia, fue el de una alumna de 50 años que estaba paralitica y que tenía problemas de visión. 
Ella era una muy responsable, inteligente y elaboraba trabajos muy profesionales, sin embargo, por sus problemas de salud, 
en ocasiones se le daba la oportunidad de entregar sus tareas a destiempo. sin embargó obtuvo un promedio de 9.78, de los 
mejores de esta generación.  
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También tuvimos alumnos deportistas, y en esta ocasión haremos mención de una gran alumna gimnasta de alto rendimiento 
con tan solo 17 años de edad. En el 2016 obtuvo el Tercer Lugar en la Olimpiada Juvenil a nivel nacional, a inicios de 2017 logró 
el Cuarto Lugar en barras asimétricas a nivel nacional y Sexto Lugar general también a nivel nacional, por si fuera poco, obtuvo 
el tercer lugar de aprovechamiento de esta generación, con un promedio de 9.03, en nuestro bachillerato virtual. Por lo tanto, 
es importante destacar la relevancia que tiene: (…) el Programa Institucional de Tutorías del Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. En donde la tutoría se considera una forma excelente de incorporar el aprendizaje continuo, ya que el 
tener habilidades como tal, significa ser capaz de asesorar, desarrollar y entrenar a otros; en donde el aprendizaje es el producto 
final (Montes y Meza;2015:18). 

De esta manera, nos damos cuenta de el éxito de la acción tutorial en el caso del bachillerato virtual de la universidad 
autónoma de Sinaloa.

Por otra parte, en la generación 2016-2018 de 13 amas de casa egresaron 3, entre ellas se encuentra una alumna de 55 años, 
madre de familia que trabajaba y estudiaba, muy perseverante, responsable y siempre al pendiente de sus actividades escolares. 
Si se le complicaba desarrollar alguna tarea o actividad, después de la explicación proporcionada por el profesor, ella solicitaba 
apoyo a su tutora, quien a su vez la canalizaba con sus asesores para que la atendieran, brindándole asesorías en línea o presen-
ciales principalmente en materias del área de matemáticas y física. 

Por este motivo, es gratificante ver como personas a esta edad se esfuerzan para seguir estudiando y ser de los mejores 
alumnos del grupo y de la generación, tal y como fue el caso de esta alumna que obtuvo el tercer lugar de aprovechamiento 
de su generación. 

Otros alumnos beneficiados con nuestro bachillerato en esta generación son los deportistas, dado que es la única opción viable 
para ellos porque les permite seguir practicando un deporte y estudiando. Tal fue el caso de un alumno de 22 años beisbolista 
que desde los 4 años practica este deporte y ha participado en equipos de béisbol semiprofesional y profesional. Cabe destacar 
que a los 16 años perteneció al equipo de Piratas de Campeche y actualmente juega en la liga semiprofesional JAPAC, en la 
Ciudad de Ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, en esta generación ingresaron 3 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales únicamente egresó 
uno, quien es un joven de 17 años que desde su ingreso al bachillerato se detectaron características de falta de sociabilidad, 
problemas para concentrarse y de atención a sus actividades académicas; esto se pudo observar en las sesiones que tuvo con 
los profesores y con su tutora. Debido a ello se recurrió al Centro de Atención Estudiantil (CAE) que es la instancia institucional 
a la cual se canalizan estudiantes de las unidades académicas para recibir atención psicopedagógica, psicológica y médica. Se 
le canalizó al alumno por parte de su tutora y del responsable de tutorías para que recibiera atención. Conforme fue pasando el 
tiempo él se fue desenvolviendo mejor y mostrando interés por sus estudios, de manera que solicitaba asesorías presenciales 
para las materias que se le dificultaba entender. 

A partir de esto, en segundo año el alumno continuó con mucha perseverancia y animo con sus estudios, de manera que par-
ticipó en un concurso de rediseño de logotipo de la Red Nacional de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia, así como 
en el Primer Concurso de Cuento del Bachillerato Virtual, en el cual obtuvo el primer lugar.

El PITBUAS se plantea como una línea estratégica que tiene como propósito central
incidir preventivamente en las problemáticas de reprobación, rendimiento y deserción escolar, así como en la formación de 
actitudes y conductas que favorezcan el desarrollo humano del estudiante, mediante la aplicación de acciones pedagógicas que 
garanticen mayor atención al alumno como sujeto clave en el proceso educativo. (Montes y Meza; 2015 :17 y 18)

es por esto, que los tutores y profesores no son seres aislados, que se preparan para dar tutorías es un ser que se prepara y que 
debe tener el compromiso, la responsabilidad social, el liderazgo, saber interactuar con sus estudiantes y de retribuir un poco de 
lo que aprendió a lo largo de su vida y su práctica docente.

En esta misma línea, los docentes debemos estar en constante preparación, formación y actualización para ser mejores cada día 
en nuestro contexto educativo.
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De este modo, el programa institucional de tutorías del bachillerato en la universidad autónoma de Sinaloa, es una transforma-
ción en la práctica docente para lograr un desarrollo óptimo en el estudiante.

Conclusiones

Por lo antes compartido, para nosotras como tutoras y docentes del Bachillerato Virtual, podemos decir que por naturaleza es 
un programa inclusivo, en el cual, personas con capacidades especiales o grupos vulnerables tienen oportunidad de concluir su 
preparatoria o lo que para muchos ha sido, cumplir un sueño tan preciado que no habían podido lograr. 

Por este motivo, es una gran satisfacción poder apoyar a nuestros estudiantes adultos mayores que con gran empeño y compro-
miso sacan adelante su bachillerato, ser parte de esto, es uno de los mejores regalos que nos da nuestra labor.

De esta forma, la labor del tutor en casos como los aquí presentados, es invaluable porque está siempre acompañándolos y 
guiándolos para llevarlos por el camino del éxito.
 
Por otro lado, basadas en la experiencia que hemos tenido como tutores y docentes en la Universidad Autónoma de Sinaloa 
en modalidad virtual y presencial, nos damos cuenta que nuestra labor además de ser muy bonita, debe tener como objetivo 
primordial el desarrollo del alumno como ser humano.

Desde esta perspectiva, como profesoras tutoras hemos aprendido que cuando se motiva a un estudiante y se le acompaña en 
sus procesos educativos logrando sus metas, es el éxito de ambas partes.

Es por ello, que como docentes de este programa educativo nos sentimos muy contentas de contribuir para que nuestros 
egresados adolescentes o estudiantes con necesidades especiales y adultos mayores sean personas de bien que contribuyan al 
desarrollo social del país y del mundo. 
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Resumen

El proceso tutorial requiere el acceso a un conjunto de datos sobre el alumno para que el tutor pueda orientar, informar y tomar 
decisiones adecuadas y oportunas, apegadas a las necesidades de los estudiantes que contribuirán a su formación integral, en 
ese sentido el perfil del estudiante es una buena herramienta para contribuir a una planificación académica, sin dejar de lado 
otros aspectos como su trayectoria escolar, su perfil socioeconómico, hábitos de estudio, entre otros. Es decir, se pueden consi-
derar para identificar problemas, modificar procesos de planeación, proponer cambios y apoyo al servicio tutorado.
Por otra parte es necesario establecer planes tutoriales apegados a realidades y necesidades de nuestros alumnos; por lo que el 
Diagnóstico de éstos es primordial para planear al identificar los problemáticas que impidan su desarrollo integral
Los resultados de esta propuesta, representan una oportunidad para identificar aspectos que aportan a los estudiantes para su 
buen desarrollo integral y como una estrategia de mejora continúa en el programa de tutorías de la Escuela de Bachilleres para 
la permanencia y trayectoria de nuestros estudiantes.

Introducción

Un objetivo básico que rige a la acción tutorial, es satisfacer las demandas y necesidades educativas del entorno, a partir de 
una formación integral del estudiante por medio del desarrollo de programas académicos sustentados en la multi e interdis-
ciplinariedad, esto con el fin de promover conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan resolver situaciones 
problemáticas en diferentes entornos e integrarse en forma armónica en el contexto familiar, escolar y social. 

Por ello la tutoría representa una alternativa esencial para el apoyo del estudiante debido a que puede intervenir en diferentes 
problemas que impiden su buen desempeño académico y una mejor comunicación entre los estudiantes y el profesor. En este 
sentido el proceso tutorial requiere el acceso a un conjunto de datos sobre el alumno para que el tutor pueda orientar, informar 
y tomar decisiones adecuadas y oportunas, apegadas a las necesidades de los estudiantes, por lo que el diagnóstico significa una 
buena herramienta para contribuir a la planificación académica y por ende a una tutoría de pertinente y de calidad.

Palabras clave: acción tutorial, proceso tutorial, diagnóstico tutorial.

Desarrollo

De acuerdo al reglamento institucional de tutorías (PIT) de la Universidad Autónoma de Querétaro, la tutoría es el acompa-
ñamiento y apoyo docente con carácter individual y en algunas ocasiones grupal, que se ofrece a los estudiantes como una 
actividad más de su currículo formativo. En este sentido, el acompañamiento tiene el objetivo de apoyar a los alumnos en su 
formación integral adquiriendo habilidades y destrezas, para la formación de personas críticas, colaborativas, reflexivas que le 
permitan concluir sus estudios o seguirlos en el nivel superior.

El acompañamiento se realiza con el apoyo de otros servicios al tutor para los tutorados, por lo que será de mejor calidad y 
aprovechamiento al realizar el perfil del estudiante pues permitirá modificar o redefinir algunas estrategias que serán de mayor 
valor o que le permitirán una mejor formación integral. 
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Hablar del diagnóstico tutorial, requiere de reconocer diversos aspectos, que nos informen sobre algunas dimensiones de la vida 
personal y educativa de lxs estudiantes, entre los cuáles encontramos:

1. El origen y situación social:  esto es, el capital cultural para determinar el contexto familiar y la movilidad intergeneracional 
que viven los estudiantes.

2. Condiciones de estudio: este punto es para verificar los recursos materiales con los que cuenta, desde el espacio con el que 
cuenta para estudiar hasta el equipamiento.

3. Orientación vocacional, propósitos educativos y ocupacionales: éstos permiten identificar en el estudiante si tiene un obje-
tivo de estudios, metas, aspiraciones y ocupaciones futuras, es muy relevante ya que es una de las causas de abandono y 
deserción escolar.

4. Hábitos de estudio: es para indagar sobre las diferentes actividades y modalidades de estudio tanto en interior de la escuela 
como fuera de ésta, que llevan a cabo los estudiantes. 

5. Actividades culturales: permiten identificar el gusto y con qué frecuencia acuden y participan cultural y recreativamente los 
alumnos en los diversos espacios.

6. Antecedentes académicos: es para el desempeño académico  y las características de los planes de estudio con el que llegan 
los estudiantes.

7. Habilidades: es para identificar el potencial del estudiante en la adquisición y manejo de nuevos conocimientos y destrezas.

Dicha información permitirá generar indicadores básicos de los alumnos, que nos permitirán generar planes de acción tutorial, 
tomar decisiones y se pueda programar cursos remediales, preparar materiales de apoyo, asignar canalizaciones o tutorías, etc. 
Todo ello dependiendo de las necesidades para contribuir a la formación integral del alumnado.
Actualmente la Escuela de Bachilleres no cuenta con un formato de Normatividad por ser esta una actividad voluntaria para los 
docentes de la Escuela de Bachilleres que participan como tutores; sin embargo, si se tiene estipulado que los que participan, 
tienen la obligación de atender y canalizar a los alumnos que requieren de atención adicional o para asesorías. Para ello se 
contempla que para cada uno de las acciones se contará con la cooperación de los prestadores de servicio social: Psicólogos 
educativos, clínicos, ingenieros, y también la participación de algunos profesores. En el caso de nuestra preparatoria, sabemos que 
existen distintos servicios para la atención tutorial como lo son; servicio psicológico, nutricional, de asesorías en distintas materias, 
charlas en temas de especialidad etc. Todo ello con el fin de contribuir a la formación integral del alumnado, ya que en muchas de 
las ocasiones el bajo desempeño escolar, la deserción y el rezago escolar es consecuencia del contexto social, familiar y emocional 
del que provienen los estudiantes. Por lo tanto, se requiere un perfil del estudiante y evaluación permanente para que estos 
correspondan a las necesidades reales y a la mejora del rendimiento académico de nuestros alumnos. Es importante recalcar que 
la Escuela de Bachilleres cuenta con personal de apoyo al programa tutorial, mismos que han diseñado un cuestionario dirigido a 
los tutorados como un instrumento de apoyo al tutor en donde la información que se obtiene es para planear ciertas estrategias 
de problemáticas grupales e individuales, con el apoyo de los distintos servicios mencionados. El formato que se presenta a 
continuación, es una propuesta del comité institucional de tutorías de la escuela de bachilleres de la UAQ, y que actualmente 
utilizamos los tutores, como una herramienta de diagnóstico y apoyo para la generación del PAT (plan de acción tutorial). 

Cuestionario para alumnos en apoyo al tutor:
Instrucciones al tutor: Fotocopie el número de cuestionarios necesarios y anéxelos a esta carpeta. 
Escuela de Bachilleres UAQ 

Nombre       Expediente 
Dirección      Semestre 
Colonia       Grupo 
Estatura:     Peso:      Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento   Teléfono     Promedio secundaria 
Nombre del Padre     Promedio Prepa actual 
Ocupación      Teléfono Padre 
Nombre de Madre 
Ocupación      Teléfono Madre 
1.- ¿Vives con?   Padre   Madre   Hermanos   ¿Cuántos?   Otros 
2.- ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?  Hijo único  1º 2º 3º 4º Otro 
3.- ¿En tu casa trabajan?   Padre   Madre   Hermanos   Otros   Yo 
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4.- ¿Principales actividades que realizas además de estudiar? 
a. Deportes   b. Videojuegos   c. Ver T. V.   d. Act. Culturales  e. Otra 
5.- ¿Cuándo estudias fuera de la escuela, generalmente lo haces en? 
a. Comedor   b. Recámara  c. Sala de Estudio  d. Sala  e. Otro 
6.- En promedio, fuera de la escuela, ¿Cuánto tiempo estudias al día? 
a. 0-1 Horas   b. 1-2 Horas  c. 3-4 Horas  d. Más de 5 horas  e. Sólo para exámenes 
7.- ¿Para realizar tus estudios la familia te apoya brindándote? 
a. Alimento   b. Inscripción  c. Vestido  d. Transporte  e. Ánimo  f. Todas 
8.- En tu casa, ¿Con qué material cuentas para apoyar tus estudios? 
a. Equipo de cómputo  b. Internet  c. Libros 
d. Sala de estudio  e. Papelería  f. Otros 
9.- Si trabajas ¿Cuántas horas a la semana? 
a. 1-9 horas   b. 10-16 horas  c. 17-24 horas  d. Más de 24 horas 
10.- ¿A cuánto ascienden tus ingresos mensuales (incluye mesadas, sueldos, etc.)? 
a. 0-250 pesos   b. 251-500 pesos  c. 501-750 pesos  d. Más de 751 pesos 
11.- ¿Cuáles materias te han resultado difíciles para acreditar? 
a. Química   b. Matemáticas  c. Física   d. Historia  e. Inglés   f. Otra ¿Cuál? 
12.- Si tú pudieras cambiar algo en tu vida, ¿Qué sería? 
a. Mis padres   b. Mis parientes   c. Mi situación económica   d. Mi físico 
e. Mis hermanos  f. Mi casa  g. Ninguno  h. Otro ¿Qué? 
13.- ¿Generalmente te caracterizas por ser? 
(Contesta en cada una de las opciones M: mucho, R: regular, P: poco, y N: nada) 
a. Sociable  b. Inteligente  c. Comprometido  d. Capaz   e. Cariñoso  f. Introvertido  g. Alegre  
h. Otro ¿Qué? 
14.- ¿Padeces o has padecido alguna enfermedad crónica?  Sí__  ¿Cuál?  No _______ 
15.- En caso de padecer alguna enfermedad ¿Qué tratamiento estás llevando? 
16.- Si padeces alguna alergia, menciónala: 
17.- ¿Te sientes triste? 
a) siempre  b) casi siempre  c) casi nunca  d) nunca 
18.- ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? 
19.- ¿Generalmente te alimentas tres veces al día? Sí ________ No ________ 
¿De qué te alimentas? (Contesta en cada una de las opciones M: mucho, R: regular, P: poco, y N: nada) 
a. Pastas  b. Frutas  c. Verduras  d. Carnes 
d. Refrescos  e. Tortas  f. Botanas  g. Otro ¿Qué? 
20.- En las siguientes líneas sugiere algún tema que sea de tu interés y sobre el cual podamos preparar una de las charlas informativas: 

Conclusiones

Este trabajo es un área de oportunidad para generar una propuesta que abarque más puntos mencionados anteriormente para 
la identificación de los perfiles de los tutorados, realizando así un buen plan tutorial. 
En el cuestionario utilizado en la Escuela de Bachilleres se abarcan los puntos de datos generales, antecedentes socioeconómicos 
y la detección de problemas de salud; partiendo de ésta base se propone la mejora y con ello el impacto de la actividad tutorial 
y el desempeño académico de los tutorados, fortaleciéndose la institución.
Los resultados esperados de esta mejora permitirán al tutor establecer acciones planificadas para una mejor atención a los estudiantes.
Esta contribución es importante ya que se podrá medir el impacto del programa de la tutoría académica y partiendo de los 
perfiles del estudiante que son los elementos más importantes de esta actividad.
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Resumen

El presente trabajo se realizó con la finalidad de dar a conocer estrategias que se llevan a cabo en la tutoría para la atención 
integral del universitario; por lo que en la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus Centro Universitario UAEM 
Zumpango, se realizó una evaluación tutorial mediante una serie de preguntas para conocer si efectivamente existe un buen 
desempeño del tutor; si este es capaz de orientar, escuchar, respetar, atender e identificar problemas y coadyuvar a la resolución 
en conjunto con el alumno mediante una comunicación estable dentro de un ambiente cálido y de confianza con valores, 
hábitos y actitudes positivas, todo ello para que el tutorado tenga un mejor desarrollo de su formación profesional, y que gracias 
a esto, él logre una formación integral obteniendo autonomía, responsabilidad al tomar sus decisiones y consiga autorrealizarse. 
De igual modo, se visualiza si el alumno es capaz de estructurar el proyecto de vida que le permita alcanzar y lograr una serie de 
propósitos o aspiraciones a un tiempo determinado, comprendiendo este tiempo la transición de la escuela al ambiente laboral 
al que se insertaran los tutorados.

Palabras clave: Estrategias, evaluación del tutor, atención integral, calidad académica. 

Introducción

La tutoría es un derecho para los universitarios y es un pilar fundamental en la formación de los mismos, ya que hace referencia al 
crecimiento personal del estudiante, el cual se supone que toma a la tutoría como un proceso de integración y capacitación para 
elevar su aprovechamiento académico, refiriéndonos no solo a las calificaciones si no al conocimiento y habilidades recuperados 
por los alumnos de cada uno de los maestros y tutores. Así mismo se pueden diferenciar dos tipos de tutorías, donde la primera 
es un acompañamiento grupal que permite la interacción del tutor con grupos de alumnos; siendo la tutoría individual o per-
sonalizada la otra vertiente a la que nos referimos, y haciendo énfasis que el llevar a cabo una u otra tiene que ver directamente 
con las necesidades de cada uno de los tutorados.

El tutor busca que el universitario logre entenderse a sí mismo y a su vez, que logre madurar y responsabilizarse a la hora de 
tomar decisiones dentro del ámbito personal y académico; por lo que se da a la tarea de crear y buscar estrategias, así como de 
estructurar los modelos que le permitan cumplir los objetivos que se haya propuesto con antelación.

También el tutor tiene que tener las herramientas necesarias para saber brindar el apoyo y ayuda necesaria para generar que 
el tutorado sepa identificar los problemas y resolverlos, siempre teniendo en cuenta que la decisión que tome afectará directa-
mente su vida y tendrá que evaluar cada acción que realice para dar respuesta a las contingencias, por supuesto el tutor tiene 
esa labor intrínseca pero no quiere decir que la responsabilidad recaiga completamente sobre él, sino que el tutor será la guía y 
el tutorado será el ejecutor de las estrategias planteadas
 
El sistema de tutoría de la UAEM tiene como objetivo promover y elevar la calidad académica brindando apoyo, otorgando 
estrategias que permitan el fortalecimiento de competencias profesionales que determinen el perfil integral del universitario a 
medida de favorecer su permanencia en la institución y que logre egresar e insertarse en el mercado laboral con las menores 
dificultades posibles ya que contará con las herramientas necesarias.
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Definición y modelos de tutoría académica.

La tutoría es un proceso fundamental en la formación de los estudiantes, durante el cual los tutores pueden identificar que los 
tutorados necesitan ser orientados en alguno de los entornos, pudiendo ser educativo, personal, cultural y social, que impacten 
en el desempeño académico del alumno; así como para motivar la planificación de una trayectoria académica y profesional que 
esté basada en su vocación, habilidades, interés, actitudes y aptitudes. (Narro, 2013)

La tutela es responsabilidad de la institución y del docente, constituyendo así un derecho para el estudiante, quien debe tomar 
la tutoría como parte de un proceso de crecimiento personal que le permita obtener el aprovechamiento académico esperado 
en disciplinas de un alto índice de reprobación y evitar la deserción en el nivel superior.

Existen dos modalidades de acción tutorial: 
Tutoría grupal: es un espacio para interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e intereses de los estudiantes. 
Se caracteriza por su flexibilidad, contando con una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial y las propuestas 
consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa. 
Tutoría individual: se lleva a cabo cuando el estudiante requiere orientación en ámbitos particulares que no son abordados 
grupalmente de manera adecuada. Es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante. (Bravo, 2007)

De igual forma se encuentra el Modelo de Orientación para el Desarrollo Personal del Estudiante (MDP), que tiene como propó-
sito facilitar la formación y está integrado por 3 componentes:

• Autovaloración Personal (AV): se expresa en el autoconcepto y la autoestima que manifiesta el estudiante; para contribuir al 
desarrollo personal se requiere el diseño de situaciones pedagógicas que permitan al estudiante aprender a conocerse y 
valorarse a partir de su crecimiento personal.

• Visión de Futuro Personal (VF): cuando un estudiante es consciente de sus capacidades personales y tiene seguridad en 
sí mismo para lograr los objetivos propuestos, surge en él una expectativa sobre las metas que puede lograr en la vida; 
tomando en cuenta dos dimensiones fundamentales que es la misión y visión en el mundo. Lo anterior permite tener una 
visión de las actividades que puede desarrollar en su vida diaria, que sean formulados cada uno de sus ideales y plantee 
objetivos que pueda cumplir en un futuro.

• Plan de Vida (PV): diseñar este plan implica reflexionar, definir y poner por escrito metas personales para un periodo de tiempo 
determinado, que permita a los estudiantes proyectar y visualizar cambios importantes con orientación a las decisiones que 
se van a tomar. (Bravo, 2007)

En la Figura 1 que se muestra posteriormente se esquematiza el modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante 
(MDP) donde puede verse representado que es un proceso cíclico y que todas las partes de dicho proceso son esenciales para 
poder contribuir directamente al desarrollo personal, por lo tanto, si falta algún componente el proceso de desarrollo personal 
se verá afectado.

Figura 1 Modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante (MDP)

Fuente: elaboración propia con información de (Bravo, 2007)
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Características de la Tutoría

Una de las características esenciales de la tutoría es promover la formación integral de los estudiantes como personas, haciendo 
efectivo el rol como tutor respondiendo a las necesidades individuales o grupales en alguno de los aspectos cognitivo, físico, 
emocional, social, moral, entre otros. 

La tutoría se concibe como un eje de acción en la educación de los estudiantes, el cual enfatiza el aprendizaje autodirigido y la 
formación integral; desde este enfoque, los aprendizajes ocurren dentro del marco de lo social. (Aviles, 2004)

El tutor debe realizar tareas transversales tales como un diagnóstico, una planeación, una evaluación y mantenerse actualizado 
en el área de su disciplina con la capacidad de resolver dudas o problemas con actitudes positivas propensas a ofrecer alterna-
tivas para reducir e identificar las dificultades de los alumnos en la obtención de aprendizajes; fomentando el autoaprendizaje y 
proponiendo actividades que permitan al alumno complementar su conocimiento.

Un elemento importante por considerar son las estrategias, que son el conjunto de decisiones fijadas en un determinado con-
texto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integran misión, objetivos y secuencia de acciones administrativas 
en un todo independiente. (Rovere, 2018) 

La estrategia tutorial es un componente fundamental en el proceso de desarrollo en la labor de promover, fortalecer y crear 
vínculos armónicos generando un clima cálido y seguro en la institución para una convivencia escolar saludable y democrática, 
siempre respetando los derechos y obligaciones de cada una de las partes del proceso

Según Alejandra López (López, 2011) la estrategia tutorial tiene como objetivo elevar la calidad del proceso formativo en el ám-
bito de construcción de valores, actitudes y hábitos positivos; así como la promoción de desarrollo de habilidades intelectuales. 
También pretende revitalizar la practica docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes 
para contribuir al abatimiento de la deserción y permitir que las Instituciones de Educación Superior (IES) cumplan con la misión 
y objetivos para los cuales fueron creadas. 

Todos y cada uno de los sistemas o procesos que son llevados a cabo por las instituciones de educación superior requieren ser 
evaluados, entendiendo por evaluación el proceso de valoración y avance de algún procedimiento, para poder verificar que las 
metas y propósitos de dichos programas o procesos sean alcanzados. En dicho contexto, la evaluación del tutor es un mecanis-
mo lleva acabo la institución para determinar los parámetros que permitirán mejorar el rendimiento de los tutores, así como el 
facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados en los programas de acción tutoriales y directamente mediante el Programa 
Institucional de Tutoría Académica a través del Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría. 

Podemos enfatizar a la tutoría como un modelo integral promoviendo aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 
funcionales para el tutorado ayudándolo a descubrir sus intereses, identificando sus dificultades personales, asumiendo las con-
secuencias de sus actos, definiendo su plan de vida, fortaleciendo su autoestima, desarrollando habilidades para relacionarse con 
otros, conociéndose y obteniendo una idea objetiva de sí mismo y de sus posibilidades en cuanto a determinadas cuestiones 
se refiere. (Cavazos, 2018)

A continuación, se presenta un cuadro en el que se exponen algunas desventajas y mejoras más significativas del modelo de 
tutoría integral

Tabla 1 “Cuadro comparativo de la tutoría integral”

Desventajas Mejoras

• No existe una estructura metodológica.
• Mínimo impacto de la tutoría en la formación inte-

gral del alumnado. 
• Deficiente proceso de difusión de la acción tutorial.

• Neutralizar la falta de tradición tutorial. 
• Reconocer la tarea y dedicación de la figura del tutor. 
• Establecer un plan anual de tutorías por facultades, 

grados y postgrados teniendo en cuenta los horarios 
de dedicación.
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Modelo Tutorial de la Universidad Autónoma del Estado de México

El modelo de tutoría en la UAEM se encuentra estructurado y basado en el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProIns-
TA), el cual tiene como objetivo promover y elevar la calidad académica brindando apoyo mediante la prestación de servicios en 
el área disciplinar, favoreciendo al abatimiento de la reprobación, rezago y la deserción, incrementando la eficiencia terminal, en 
donde se requiere de estrategias de solución con tendiencia a lograr la calidad académica.

Siendo el propósito general del ProInsTA el contribuir a la formación y buen desempeño de los estudiantes a medida de favorecer 
su permanencia en la institución mediante el acompañamiento oportuno del tutor, otorgando estrategias que le permitan la 
construcción de competencias profesionales que determinen su perfil integral de egreso.
El instrumento de evaluación que se utilizo para la investigación planteada fue una encuesta que consta de 20 preguntas, dichas 
preguntas cuentan con 4 posibles respuestas a las cuales se les fue asignada una ponderación por cada respuesta, dicha ponde-
ración se encuentra dada por el cumplimiento del objetivo propuesto en cada una de las preguntas, es decir que las respuestas 
miden la eficiencia con la cual el tutor realizó su labor. Esta encuesta fue aplicada a la población de la Licenciatura en Contaduría 
(LCN) en el Centro Universitario UAEM Zumpango.

Con ayuda de este ejercicio el tutor y el responsable del programa de tutorías de la Licenciatura pueden identificar el progreso y 
las dificultades de los alumnos durante el proceso estudiantil. Dando pauta a que los errores o deficiencias del programa se vean 
reflejados y con ello se pueda mejorar el acompañamiento tutorial dentro de esta área académica.

Resultados de la Investigación de Campo

A continuación, se presentan las gráficas del análisis de los resultados arrojados por las encuestas aplicadas, mismos resultados 
reflejan la importancia que tiene el tutor en los grupos de la Licenciatura en Contaduría y con ello se fortalece la idea de la 
promoción de la Tutoría Académica en cada uno de los espacios universitarios del país.

En la gráfica 1 se muestra el análisis efectuado acerca de la importancia del programa de tutorías por lo que se les preguntó a 
los alumnos de 6° semestre de LCN acerca de la comunicación que mantienen con su tutor durante todo el semestre, pudiendo 
observar en el gráfico que la respuesta más seleccionada por los alumnos fue la respuesta “A” lo que sugiere que el Programa de 
Tutorías implantado tiene una respuesta aceptable por parte de la comunidad.

Sin embargo, existen personas que respondieron que la comunicación con el tutor no fue de forma continua por lo que se debe forta-
lecer el programa de tutorías y con ello el fomentar el dialogo entre los alumnos y los docentes encargados del programa de tutorías.

Gráfica 1 “Comunicación Tutor-Alumno”
 

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.
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De acuerdo al análisis de las gráficas elaboradas a partir de las evaluaciones tutoriales nos podemos dar cuenta que el programa 
tiene un papel importante dentro de la formación académica de los discentes y con ello se está dando respuesta a los objetivos 
originales para los cuales fue creado el ProInsTA.

En las gráficas siguientes se puede observar la comparación de las respuestas de dos semestres de la Licenciatura en Contaduría 
y se observa entonces que el tutor en el caso de la respuesta “A” (Del 0% al 0.25% de las veces) no tiene la mejor actitud posible. 
En ambos casos es posible distinguir que el tutor descuida a una parte importante del grupo, ya que la respuesta “D” (Respuesta 
óptima) tiene en aproximación el 50% de los resultados, es decir, el maestro o tutor responde a las dudas de ciertos alumnos, pero 
el resto no es considerado como se debiera. Sugiriendo que el tutor o no tiene la información o conocimiento de la situación 
académica necesarios como para solventar las dudas planteadas o que el tutor no se empeña en su labor.

Gráfica 2 “Capacidad de respuesta Tutorial”

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.

No serviría de nada un programa de apoyo y seguimiento tutorial si este no brindara algún beneficio implícito a la comunidad 
universitaria, por una parte a los tutores les brinda la oportunidad de complementar su labor docente y de retroalimentar sus 
habilidades y conocimientos con los de los tutorados y a estos a su vez se les da la oportunidad de recibir apoyo y seguimiento 
dentro de la formación profesional, por lo que se origina un aumento en la calidad educativa y por lo tanto un beneficio en el 
desempeño académico de cada uno de los participantes del programa de tutorías institucional de la máxima casa de estudios 
mexiquense.

En la gráfica mostrada en la página posterior se realiza el análisis de la efectividad e importancia con la que cuenta el programa 
dentro de la Licenciatura en Contaduría en el Centro Universitario UAEM Zumpango, la cual nos arroja un resultado bastante 
favorable que demuestra que el programa cumple en un 50% “A” el objetivo planteado para el programa, es decir que a la mitad 
del grupo de muestra el tutor apoyo satisfactoriamente en la resolución de las situaciones y por lo tanto su calidad y desempeño 
académico se vio afectado favorablemente; pudiendo derivar de ello aumento de promedio, menor deserción escolar y mayor 
grado de eficiencia terminal para las instituciones en estudio.
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Gráfica 3 “Desempeño Académico”

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.

Determinado el apoyo que cada tutor brinda o aporta al alumno entonces se debe evaluar el desempeño mostrado de parte del 
tutor hacía el alumno, por lo que podríamos decir que se le otorga una calificación al docente por el desenvolvimiento mostrado 
ante el Programa de Tutorías. Es necesaria la medición del desempeño tutorial del docente para poder determinar si el tutor es 
considerado de manera apta o no apta para el ejercicio de los objetivos propuestos dentro del Programa tutorial y con ello se 
puede decidir de manera objetiva si el docente continua o no como tutor de la Licenciatura.

Gráfica 4 “Desempeño del tutor”

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.
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Gráfica 5 “Actitud del Tutor”

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.

El ser humano siempre ha sido diferenciado de los demás seres vivos por tener la capacidad de razonar, reflexionar y tomar 
decisiones a partir de información adquirida del entorno, sin embargo, muy pocas veces se habla del contraste del ser humano 
con los seres vivos restantes por el sistema de valores que se generan dentro de una sociedad. Se habla del sistema de valores 
de las personas por que la universidad a través de la plantilla docente ha buscado la perfección de la profesión docente con los 
valores necesarios.

El respeto es la forma más idónea de interactuar entre alumnos y tutores porque es el único modo de conseguir armonía y poder 
dar continuidad a la visión de la máxima casa de estudios mexiquenses, por lo tanto, el eje de acción tutorial está delimitado por 
un valor universal que permita que el proceso se lleva a cabo de manera óptima y que se obtengan beneficios para las partes 
involucradas.

La universidad al ser una promotora del humanismo también implanta en el sistema educativo los valores, pero además se 
promueven actitudes positivas de servicio que contribuyan al logro de las metas institucionales demarcadas en el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional, es decir que, para los docentes, con énfasis en los tutores, es de vital importancia el otorgar a los 
tutorados la atención necesaria. Dentro de la evaluación tutorial efectuada se les cuestiono sobre el respeto y la atención que el 
tutor muestra ante los alumnos y como resultado en la gráfica 5, mostrada en la parte anterior, se obtuvo que más del 70% de 
los encuestados otorgaron una calificación optima o idónea hacia el Tutor, lo que demuestra que el humanismo promovido por 
el rector se está llevando a cabo dentro del Seguimiento Tutorial. 

La globalización ha traído consigo misma un término muy utilizado para medir el desempeño de las actividades o procesos 
llevados a cabo por las organizaciones, en nuestro caso la universidad, y con ellos poder tomar decisiones acerca de la continui-
dad del proceso o de la realización de “Feedback” necesaria con el fin de optimizar los procesos o sistemas para cumplir con el 
objetivo para el cual fueron diseñados. La eficiencia entonces, determina la capacidad con la que cuenta un sujeto de estudio 
para cumplir adecuada o satisfactoriamente una actividad planteada con antelación.

La grafica mostrada en la página posterior, llamada “Eficiencia del Programa de Tutorías”, muestra la capacidad de respuesta 
que han tenido los tutores en el desempeño de sus funciones, punto que implica que el apoyo tutor-alumno se ha llevado a 
cabo y que el sistema implantado ha tenido repercusiones favorables en la calidad y el desempeño académico alcanzado por 
el alumnado.

La eficiencia obtenida de acuerdo a las estadísticas obtenidas de la base de datos de la investigación arrojo un resultado de efi-
ciencia que va del 78% al 85%, que nos proporciona información útil para continuar con el programa actual y aplicar las mejoras 
necesarias y pertinentes para llegar al porcentaje óptimo de eficiencia del sistema de al menos 95%. 
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Gráfica 6 “Eficiencia del Programa”

Fuente: elaboración propia con investigación de campo.

Los resultados de la investigación son favorables y demuestran que las decisiones tomadas para desarrollar el programa de 
tutorías han sido acertadas y con ello coadyuvar al buen ejercicio docente y contribuir al aumento de la calidad académica 
y educativa que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro Universitario UAEM Zumpango. El 
buen desarrollo de la actividad tutorial es de vital importancia para las estadísticas de la máxima casa de estudios del Estado de 
México y para poder complementar la parte que corresponde a la entidad desarrollar de acuerdo a los Planes de Nacionales de 
Desarrollo vigentes dentro del contexto académico del país.

Conclusiones

El tutor debe de estar capacitado y debe poner el máximo empeño de su parte para poder ayudar al alumno, pero a su vez, el tu-
torado debe de ser capaz de tener un pensamiento abierto ante el tutor y tener la confianza para poder expresar su problemática 
y él tutor pueda brindarle la ayuda necesaria y orientarlo para el desarrollo de su calidad académica de manera eficaz teniendo 
en cuenta el perfil del alumno, promoviendo la utilización de métodos y técnicas de estudio para el fácil entendimiento entre 
alumno y tutor incrementando su eficiencia terminal. 

Así mismo el tutor debe de estar preparado para llevar acabo tanto la tutoría grupal como la individual teniendo la capacidad de 
entender y dar seguimiento a los problemas dando soluciones optimas y en caso de no poder dar solución al problema dado, 
se debe canalizar al alumno a una institución adecuada para que pueda ser atendido.

De igual forma el alumno debe de ser consiente que su participación en el programa de tutorías es de suma importancia ya que 
con ello, los tutores pueden tener conocimiento de las dificultades que se presentan a lo largo de la trayectoria académica. Para 
ello los tutores deben de estar comprometidos a promover que la tutoría sea tomada como una tradición tutorial, haciendo di-
fusión de la misma, reconociendo la tarea y figura del tutor estableciendo un plan de tutorías; tomando en cuenta la disposición 
de la tutela para la formación integral del alumnado.

Es necesaria la organización y cooperación de las Universidades públicas o privadas del país para poder integrar un plan de 
tutorías nacional que conlleve al cumplimiento de las actividades y objetivos académicos nacionales, que contribuyan a que 
los estándares educativos del país en el nivel superior puedan equipararse con países potencias del mundo. Debemos procurar 
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que el desarrollo de la academia involucre planes o sistemas de tutorías que puedan resolver la problemática actual del sistema 
educativo y que se pueda aumentar el nivel de la calidad de la educación en el país.
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Resumen

El seguimiento de egresados son “el conjunto de acciones realizadas por la institución, tendientes a mantener una comunicación 
constante con sus egresados, para desarrollar actividades que permitan un mejoramiento personal e institucional en beneficio 
del sistema educativo del país” (Guzmán, et al.,1993). Esta investigación tuvo como objetivo conocer las trayectorias de formación 
de alumnos de tres escuelas del NMS-UG sobre  el lugar donde han presentado o van a presentar examen de admisión. Basados 
en la metodología de ANUIES, a través de una encuesta realizada a 759 alumnos, en lo que se denomina F1, se coleccionó, 
depuró y  procesó la información con el programa Excel de Windows office 2010.
Resultados: Los alumnos eligieron estudiar el NMS en la UG por su calidad académica en un alto 85%. Planea continuar estudian-
do el 97.23%. En cuanto a las percepciones  durante su estancia en la escuela los alumnos lo que más aprecian es la preparación 
de los docentes con una puntuación de 4.38.
La opción uno a presentar el examen de admisión es 73.0% en la UG, seguido del IPN Campus Bajío con 8%, La U de G ocupa la 
tercera opción con un 4.0%; el cuarto lugar  es dela  UNAM con 3.4%.

Introducción

El objetivo del Programa 3, referente a Estudios sobre la Universidad derivado del PLADI 2010-2020 (Universidad de Guanajuato) 
es obtener información certera, funcional y actualizada sobre la Universidad y su contexto, a través de una búsqueda intencio-
nada del conocimiento, de carácter sistemática, organizada e imparcial. Así como aplicar los resultados de investigaciones en los 
procesos de planeación, evaluación y mejora continua de la calidad, contemplando el estudio y seguimiento de los egresados.
 
Desarrollo

El procedimiento que se utilizó para la realización del estudio fue una variación del diseño metodológico propuesto por la 
ANUIES, en el escrito “Esquema básico para estudios de seguimiento de egresados en educación superior”, el cual fue  adecuado 
a las necesidades y características propias de esta investigación.
Subrayando la importancia de hacer un estudio de los alumnos que egresan y al mismo tiempo que sus percepciones y opi-
niones sirvan como materia prima para retroalimentar los programas que se imparten en la Universidad de Guanajuato para 
continuar con la excelencia académica que nos ha caracterizado. A los alumnos les fue solicitada estos datos y son pertene-
cientes a la generación 2013-2016.  El número de alumnos encuestado es el apropiado para tener un nivel de confiabilidad de 
95% y corresponde a la fase uno (F1), es decir, cuando son alumnos de una Escuela de Nivel Medio Superior, para el caso de las 
percepciones la escala es de 1 a 5.

Resultados
Gráfica 1 
 
La mayoría de los alumnos es del género Femenino, como lo señala Bustos 2008 en este caso un 59.29% y el 40.71 para el género 
masculino.



852

Gráfica 2

La tendencia  de ser soltero permanece en el Nivel Medio Superior, pues un alto 98.81% de los alumnos se mantienen en soltería, 
mientras que solo un bajo 1.19% es casado, situación que les ayuda a concentrarse en sus estudios, adicional al término de su 
adolescencia  e inicio como ciudadanos.

Gráfica 3 

Gráfica 4

La gráfica 3 muestra que más del 50% de los alumnos ha presentado examen de admisión y es la primera quincena de mayo, que 
tiene alta relación con la gráfica 4, pues un alto 97.63% de los alumnos encuetados contestó que seguirán estudiando.
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Gráfica 5

Porqué elegí estudiar el Nivel Medio superior en la Universidad de Guanajuato, el 84.98% de los alumnos contestó que por la 
Calidad académica de la misma, como se lo muestra la gráfica 5; por su bachillerato un 3.56%, para continuar estudiando el 
7.91%, porque sus papás los mandaron el 1.98%, decisión que tiene que ver con la excelencia académica que ha caracterizado 
a  la Universidad de Guanajuato y ésta a su vez con el Programa de Tutoría de la misma.

Gráfica 6

Con una frecuencia de 77%, los alumnos de estas tres  ENMS eligieron a la UG como primera opción para   presentar examen de 
admisión en la Licenciatura (Gráfica 6), El IPN Campus Guanajuato, ocupa el segundo lugar con un 8.0%, la U de G  el tercero con 
un 4.0%;  La UNAM tiene el cuarto lugar con 3.4, las demás Instituciones son menores al 2.15% en la elección.

En cuanto al grado de Satisfacción tenemos los siguientes resultados:v
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Gráfica 7

De los elementos más sobresalientes que conforman el bachillerato, los planes y programas fueron lo más valorado por los 
alumnos, seguido de la relevancia de los estudios para el ingreso en la licenciatura; la preparación académica tiene un 4.23, como 
se observa en la gráfica 6. La escala va de 1 a 5

Gráfica 8

En este rubro el conocimiento de los docentes es lo más valorado por los alumnos con 4.38, seguido por el grado de satisfacción 
durante su estancia en el NMS_UG con un puntaje de 4.27, así como la accesibilidad de los profesores 4.15 pues al estar en clase 
o en asesoría están en una tutoría constante que se ve reflejada en la calidad académica de la UG.

Gráfica 9
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Como se observa en la gráfica 9 en los servicios de información y orientación (este perteneciente al departamento de Atención 
al estudiante), los alumnos calificaron con el mejor puntaje esta variable. Seguida del rubro limpieza y de forma muy cercana 
está la organización administrativa.

Gráfica 10

En el rubro de infraestructura, los  alumnos apreciaron con el puntaje más alto con un 3.92 para los casos de la dimensión  de ins-
talaciones deportivas y las Bibliotecas. Las aulas ocupan la segunda posición con un 3.89. El tercer lugar es para el factor aulas con 
un 3.89%; la cuarta posición es de los laboratorios con un 3.77. El área de oportunidad es para el  caso de  servicios de cafeterías

Conclusiones o propuestas

Se ha sistematizado la información sobre aspectos socioeconómicos y académicos de los egresados del NMS de la UG, que 
permite tener  un directorio confiable, en donde el 59.29% son mujeres y el 40.71% son varones y el 98.81% son solteros. Se Tiene 
información para  diseñar indicadores para mejorar la calidad educativa, como es el hecho de que un alto 97.63% al terminar el 
bachillerato continuará estudiando
Los alumnos de estas ENMS eligieron estudiar en la UG por su calidad académica en un alto 84.98% y para continuar estudiando 
en un 7.91%.  También optaron en un alto 77%  como primera opción a la UG para presentar examen de admisión a la Licencia-
tura. Con la puntuación más alta en estas escuelas, se encuentra la variable de Conocimiento de los Docentes con 4.23 y  planes 
de estudio con 4.19. Hay que continuar haciendo el seguimiento de egresados.
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apoyo a formación integral

EJE TEMÁTICO 3.- Articulación institucional de programas en apoyo a la permanencia escolar.
Nivel escolar: licenciatura de química farmacéutica biológica.

Autores:
Dra. Pérez Lozano Isabel  qilozano@gmail.com
M.C.  Cerdán pérez juan  ingjcp2010@hotmail.com
Q.F.B. Cruz Pérez   ezry.ezcruz@uv.mx
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Resumen

Las encuestas a egresados son instrumento que mide la calidad de las Instituciones de educación superior, puesto que marcan 
la pauta para mejorar los planes de estudio o para acreditaciones de los mismos.  
Bajo esta premisa se realizó la siguiente investigación a los egresados de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, en el 
mes de Julio 2018, con la finalidad de determinar el grado de satisfacción general de estos egresados por  su institución, la calidad 
de la preparación recibida y también aceptar sus propuestas de mejora continua del programa educativo.
Esta investigación se realizó por el método no experimental, la técnica para la obtención de datos fue la encuesta y como 
instrumento un cuestionario impreso. 
Los resultados mayoritarios : Grado  de satisfacción del egresado con la preparación recibida en su Facultad el 59% manifestó que 
era eficiente, y un 36 %  adecuada; 2.- Evaluación de logros alcanzados por el perfil de egreso, la gran mayoría manifestó su apro-
bación; 3.- Plan de Estudios   32 %  eficiente y regular  64 %; 4.- Proceso de enseñanza-aprendizaje  eficiente 55 % y regular  41 %; 
El  81.8% dijo que su tutor académico fue excelente, además de sugerir Programas en apoyo a la permanencia escolar (PAFI).

Palabras clave: Tutoría académica, Seguimiento de egresados, Plan de estudios, PAFI.

Introducción

Desde 1999, la Universidad Veracruzana inició gradualmente la implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), y se 
institucionaliza la tutoría como una estrategia de trabajo académico en apoyo al estudiante universitario.
La implantación de este modelo educativo ha traído como consecuencia, la transformación de diversas formas de organización 
y operación que suelen llevar adelante los diferentes agentes educativos en relación con las actividades de carácter curricular, 
académico, pedagógico, administrativo y de gestión, en todos los niveles de la Universidad Veracruzana.
En 2002 la Facultad de Química Farmacéutica Biológica cambia su plan de estudios, para ingresar al  Modelo Educativo Integral 
y Flexible, pasando de un modelo rígido a un sistema de horas-crédito, y después en 2012 modifica su plan de estudios nueva-
mente en aras de una reducción de créditos de la carrera, todo esto como un programa de mejoramiento permanente, con el fin 
de acrecentar su prestigio, como formadora de recursos humanos de gran impacto social, además de mantener su acreditación 
externa por el COMAEF.

Con base en esta premisa se realizó el siguiente trabajo de investigación cuyos objetivos principales son: 
• Aplicar una encuesta a estudiantes egresados de la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica, basada principalmente 

en la evaluación del plan de estudios.
• Analizar dicha encuesta y contribuir a enriquecer el programa curricular para mantenerlo congruente con las necesidades 

del entorno.
• Analizar la pertinencia de los PAFI (Programas de Apoyo a la Formación Integral de los  tutorados).
• Evaluar el grado de satisfacción de los tutorados con respecto al Sistema Institucional de Tutorías

Es importante mencionar que la Facultad de Química Farmacéutica Biológica cumple cabalmente con sus actividades tutoriales, 
lo cual facilita enormemente esta tarea de evaluación, debido a que hay una estrecha relación tutor-tutorado, y para fines de dar 
seguimiento a los egresados, los tutores académicos poseen esa información de quienes fueron sus tutorados y sus contactos.
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Marco teórico referencial

Definición de tutoría: La tutoría es un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico, para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolar, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social (Cisneros Hernán-
dez & Robes Rodríguez, 2004).
Funciones formativas del profesor tutor:
• Apoyar a los tutorados en el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje, desempeño académico y en la construcción 

de su perfil profesional de acuerdo a sus necesidades, capacidades e intereses.
• Analizar los resultados de su desempeño académico y establecer estrategias para mejorar el aprovechamiento escolar.
• Analizar con el tutorado sus fortalezas y debilidades en relación al campo de la disciplina (Beltrán J, Suárez J.L., 2003, 88).

Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana

Organismo mediante el cual se proporciona en forma sistemática e institucional, tutorías a todos los estudiantes, para acompa-
ñar y facilitar su tránsito académico en la Institución, durante su formación integral.  Se considera que con el apoyo al estudiante 
mediante las tutorías, se logrará aumentar el índice de permanencia por parte de los estudiantes en la Universidad Veracruzana, 
eliminando así la deserción escolar.

Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI)

Esta es otra modalidad de tutoría que se concibe en el MEIF, y se define como la tutoría de apoyo al estudiante cuando  este  
encuentra dificultades relacionadas directamente con contenidos de su disciplina o bien con la falta de las habilidades nece-
sarias para el aprendizaje de esos contenidos, todo esto para asegurar la permanencia escolar, y disminuyendo así el índice de 
deserción de nuestros tutorados.
Es importante mencionar que para este tipo de programas, el tutor  académico, cuando detecta que su tutorado tiene proble-
mas en sus experiencias educativas y requiere un apoyo extra en enseñanza disciplinar, deberá notificarlo a la Coordinación de 
Tutorías de la Facultad, para que se programen cursos PAFI, y los tutorados puedan ser apoyados en contenidos de su experiencia 
educativa, los cuales serán impartidos por un profesor tutor, el cual  mediante un diagnóstico previo, diseñará un Programa de 
Apoyo a la Formación Integral, el cual puede ser preventivo o remedial. Se les denomina PAFI preventivo, cuando  se imparten 
en experiencias educativas que se les llama cuello de botella y que tienen un alto índice de reprobación, “se debe analizar cuáles 
son las causas que están produciendo esos resultados, para ello se requiere información proveniente del plan de estudios, del 
programa mismo, de su impartición,  y de parte de estudiantes que la han cursado”, en  estudios de egresados. (Beltrán J, Suárez 
J.L., 2003, 93).
Los PAFI remédiales  son los que imparten a tutorados que ya están presentando problemas en sus experiencias educativas con 
calificaciones bajas y requieren hacer un esfuerzo extra, para no reprobar.
El profesor tutor es el responsable de apoyar a los tutorados que así lo requieran, en fortalecer los procesos de aprendizaje, 
relacionados con el contenido temático. Entre las funciones formativas del profesor tutor están:

• Apoyar a los tutorados en el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje, desempeño académico y en la construcción 
de su perfil profesional de acuerdo a sus necesidades, capacidades e intereses.

• Analizar los resultados de su desempeño académico y establecer estrategias para mejorar el aprovechamiento escolar.
• Analizar con el tutorado sus fortalezas y debilidades en relación al campo de la disciplina
• Desarrollar en el estudiante las habilidades básicas para el trabajo de investigación.
• Apoyar en las dificultades de los estudiantes para la comprensión de los contenidos.
• Mejorar sus habilidades para el estudio e incrementar su rendimiento académico.
• Propiciar sus habilidades para generar conocimiento dentro de su disciplina o campo profesional. Beltrán J, Suárez J.L., (2003, 

p.84) nos dicen:

Un programa en la modalidad de tutoría disciplinaria deberá desarrollar tres estrategias que se consideran fundamentales para 
atender los problemas estudiantiles de aprendizaje en el nivel superior: a) centrar su atención en los contenidos problemáticos; 
b) Trabajar otros alrededor de aquél con el cual tienen problemas de comprensión y c) desarrollar habilidades que les permitan 
apropiarse tanto de los contenidos problemáticos como de las herramientas de solución de problemas dentro y fuera del 
contexto escolar.



858

También hay PAFI de apoyo pedagógico, los cuales se imparten, previo diagnóstico a aquellos tutorados que necesitan herra-
mientas básicas del trabajo intelectual y académico.

Seguimiento de egresados en la Universidad Veracruzana

Su objetivo principal es el de crear y mantener vínculos de calidad y de beneficios con sus egresados, con la finalidad de desa-
rrollar y mantener sus  procesos educativos, así como lograr la pertinencia social de sus egresados.
La misión de esta Universidad es la de contribuir al desarrollo profesional, personal y social de sus egresados, mediante una 
cultura de vinculación que fortalezca la calidad e innovación académica y consolide la formación integral de líderes del cambio 
social, que incidan con integridad, compromiso y responsabilidad en la atención de los principales retos y necesidades de la 
sociedad para la sustentabilidad de su entorno. 
El aumento de estudios sobre egresados universitarios se puede atribuir a un número de demandas tanto externas como in-
ternas para que en la educación superior haya evaluaciones, rendición de cuentas y para que se lleven a cabo investigaciones 
centradas en el mercado. (Dellow & Romano, 2002).
Teichler, Ulrich (1998) nos menciona lo siguiente:
La gran mayoría de la Universidades realizan el Seguimiento de egresados, y a menudo a los graduados se les pide que evalúen 
a la Universidad, el Plan de estudios, y las experiencias de estudio que vivieron, de forma retrospectiva, mas sin embargo existe 
una problemática en cuanto a dar un correcto seguimiento de egresados debido a diversos factores, entre ellos:
• Los egresados se dispersan en busca de fuentes de trabajo y salen del territorio donde se encuentra ubicada la Institución.
• Generalmente no hay listas perfectas disponibles con las direcciones de los egresados.
• La realización de estudios sobre egresados implica trabajo y gastos considerables.
• Muchos análisis de encuestas simplemente informan de la perspectiva de los encuestados, quienes tienden a valorar posi-

tivamente las experiencias de estudio que muestran vínculos muy directos  con las tareas que desempeñan en el trabajo.
Las encuestas a través de páginas Web prometen ser un mecanismo muy eficiente para incrementar las tasas de respuesta y 
reducir la parcialidad en la evaluación, después de todo los graduados universitarios  están al día con los ordenadores y están 
familiarizados con la navegación por internet (Dillman, 2000).

Desarrollo
Marco metodológico

Contexto: Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, de la Univer-
sidad Veracruzana, que se encuentra ubicada en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Ciudad de Jalapa de Enríquez, 
Ver.,  a un grupo heterogéneo de egresados de la misma carrera, en el mes de Julio 2018.
La metodología en la que se sustenta esta investigación puede ser caracterizada como no experimental, porque no se construye 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente, no se manipularán variables 
y se analizará la realidad tal como se presenta.

Población: La población definida como “todo conjunto de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”  (Her-
nández Sampieri et al, 2003, p.302).  De acuerdo con el objetivo general de esta investigación, la población objeto de estudio 
viene determinada por todos aquellos estudiantes recién  universitarios egresados de la carrera de Química Farmacéutica Bioló-
gica, aproximadamente 80, de la cual se  tomará una muestra para aplicar el instrumento.

Descripción del Instrumento: Para La recolección de la información se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un 
cuestionario para evaluar el plan de estudios, y evaluar el sistema tutorial de la Facultad.

Procedimiento: El instrumento utilizado para la obtención y el registro de datos en esta investigación fue  el cuestionario impreso.
Resultados: Después de haber aplicado la encuesta, y el análisis correspondiente se obtuvieron los siguientes resultados: Con 
respecto al Plan de estudios: referente al  grado  de satisfacción del egresado con la preparación recibida en su Facultad el 59% 
manifestó que era eficiente, y un 36 % que era adecuada, es pertinente mencionar que se omiten los porcentajes de regular, 
inadecuada y deficiente.
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En evaluación al Plan de Estudios de manera global resultó que  para un 32 % era eficiente y regular para un 64 %; el proceso de 
enseñanza-aprendizaje era eficiente para un 55 % y regular para un 41 %.  El nivel académico de los profesores: eficiente en un 
64%,  y regular para un 32 %. La organización administrativa era 23 % eficiente y regular en un 59 %.  Las actividades culturales y 
deportivas eficientes en un 41 % y regular en un 23 %, se omiten los porcentajes de poco eficiente y deficiente.
Se encuestó cada una de las experiencias educativas que están en su mapa curricular y la mayoría de ellas fueron calificadas de 
mayor utilidad para su desempeño profesional, solo la de Habilidades del pensamiento obtuvo un porcentaje bajo de 31.81 en 
regular  utilidad. Y el 81.0 % manifestó que es necesario incluir en el mapa curricular la experiencia educativa: Administración.
En la evaluación a su tutor el 81.8 % dijo que fue excelente.
Y con respecto a los programas de apoyo que requieren el 80 % manifestó que requieren asesorías disciplinares.
Los PAFI más solicitados fueron: Seminario de investigación, Química Inorgánica, Química Orgánica, Nomenclatura Orgánica, 
Química Farmacéutica y Ética.

Conclusiones:

La aplicación de esta encuesta a egresados en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, nos indica: Que los 
programas de apoyo a la formación integral (PAFI) deberán incrementarse y ofertarse permanentemente para que los tutorados 
cuenten con ese apoyo extraordinario que les ofrece la Facultad.
El seguimiento de egresados también nos indica el grado de satisfacción que tuvieron con su tutor académico durante su 
trayectoria escolar, el cual se reporta con un 81.8 % desde una perspectiva global, independientemente de que mediante el 
Sistema Institucional de Tutorías los tutores académicos son evaluados al finalizar cada periodo escolar, esto con la finalidad de 
mejora continua.

 Evaluación de logros alcanzados vpor el 
perfil de egreso

En su 
totalidad

En gran 
medida

Mediana-
mente Poco Nada

Actuar como individuos conscientes de 
la realidad social, económica y cultural de 
nuestro país, comprometidos en las deci-
siones y responsabilidades inherentes a su 
campo profesional,

23.0 % 59. % 9% 5% 4%

Establecer una buena relación e intercomu-
nicación con sus compañeros de trabajo en 
las distintas áreas en que incursiona el Q.F.B., 
participando en equipos inter y multidisci-
plinarios con actitud de apertura y respeto, 
y con una identidad bien definida.

45% 41% 5% 5% 4%

Dar respuesta a las necesidades sociales en 
el campo relacionado con la farmacia, la bio-
química clínica, la ciencia de los alimentos y 
otras áreas de la química relacionadas con 
su quehacer profesional, siendo propositivo 
e innovador, actuando siempre de acuerdo 
a las normas éticas y procurando la preser-
vación del medio ambiente.

23.% 55.% 9.% 9.% 4.%

Incursionar en la farmacia industrial en el 
proceso de diseño y producción de medica-
mentos, cosméticos, reactivos de diagnósti-
co y productos biológicos, de acuerdo a la 
normatividad vigente, con un alto sentido 
de responsabilidad y compromiso.

23.% 55.% 9.% 9.% 4.%

Ejercer la farmacia clínica, tanto en los 
hospitales como en la comunidad, partici-
pando en la farmacovigilancia y servicios 
farmacéuticos en general, con un alto sen-
tido de responsabilidad social y un amplio 
conocimiento de las condiciones legales de 
la actividad farmacéutica.

41.% 41.% 14.% 0 4%

Participar en la industria química, en los pro-
cesos de síntesis y extracción de materias 
primas, procurando el aprovechamiento 
racional de nuestros recursos naturales.

23.% 46.% 23.% 5.% 3.%
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Propuestas

La tutoría académica debería de continuar al menos un año después de que el egresado concluyó sus estudios, esto con la 
finalidad de perfeccionar el programa de seguimiento de egresados, y realmente contribuya a enriquecer los programas curri-
culares, para mantenerlos congruentes con el entorno, mediante la evaluación periódica sobre el desempeño profesional de los 
egresados  y satisfacción de los empleadores. 
Considerando también que actualmente las relaciones tutor-tutorado se mantienen por vía electrónica (tutoría virtual)  de una 
manera muy eficiente. 
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Experiencias del programa de tutoría en la Escuela Normal Rural 
“Justo Sierra Méndez”

Eje temático: 
Docentes y estudiantes como tutores en la acción formativa
Nivel del sistema escolar: 
Licenciatura en Educación Básica 
María del Carmen Romo Becerra   carmen201275@hotmail.com 
Ma. Trinidad Marín Aguilar    triny_marin@hotmail.com
María de Montserrat Campos Díaz de León  mocadile_13@yahoo.com.mx
Institución: Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, Departamento: Psicopedagogía, Área: Tutoría 

Resumen

El profesor es el tutor del estudiante en tanto acompaña y guía su formación, sin  embargo, la comprensión de cómo ejerce 
su función tutorial varía en dependencia del modelo institucional, se desarrolla de forma flexible y se acomoda a cada uno de 
los estudiantes de acuerdo con su personalidad, intereses, conocimientos, capacidades, nivel de dificultades y avances. Para 
desempeñar esta función la formación de los tutores es importante ya que para la mayoría de los profesionistas que tiene que 
desempeñarla se torna complicado ya que no es parte de su formación inicial.
En esta ponencia se expone la experiencia obtenida en la implementación del programa tutoría en la Escuela Normal Rural “Justo 
Sierra Méndez”, entre lo que podemos destacar la elaboración de dos manuales  de estrategias de intervención para la tutoría de 
las alumnas de primer y segundo año, que nace de la necesidad de los profesores-tutores manifestadas en las reuniones de aca-
demia de tutoría. Dejando en claro que  hay propuestas en el camino para seguir consolidando nuestro programa institucional 
de tutorías y que en las escuelas normales es todavía un pendiente por resolver.

Introducciòn

La utilización de modelos centrados en el aprendizaje incluye la implementación de estrategias de apoyo a los estudiantes, de 
manera que puedan incorporarse a las nuevas formas de operación de los planes de estudio y a los enfoques educativos incor-
porados en ellos. En este contexto, la tutoría se asocia a las características de flexibilidad implícitas en la propuesta educativa, en 
la medida en que se pretende fortalecer la formación autónoma del estudiante. 
Es en el contexto actual de aplicación de los nuevos enfoques educativos que la tutoría recupera su papel como estrategia para 
elevar el nivel académico de los estudiantes, justificándose en razón del deficiente rendimiento de algunos, en el requerimiento 
de otro tipo de apoyos que favorezcan su trabajo académico, así como su desarrollo personal. 
En el caso de la educación normal, el concepto de tutoría se retoma en el presente plan de estudios expresando la necesidad 
de apoyar el proceso formativo del estudiante desde sus diferentes facetas, así como de ofrecer alternativas para mejorar sus 
experiencias educativas y resolver los problemas que se le presenten. 
Para ello, la tutoría en la Escuela Normal consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación profesional, que se 
concreta en la atención personalizada de manera individual o a un grupo reducido, por parte de académicos competentes y 
formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías más recientes del aprendizaje. 
Aunque es una parte de la práctica en aula, tiene su especificidad, ya que es distinta y a la vez complementaria a la docencia fren-
te a grupo, pero no la sustituye. Implica diversos niveles y modelos de intervención y se ofrece en espacios y tiempos diferentes 
a los del cumplimiento de los programas de estudio. 
La actividad tutorial a implementar en las Escuelas Normales tiene como propósito orientar y dar seguimiento al desarrollo de los 
estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje. Asimismo fomentará su capacidad 
crítica y rendimiento académico para incidir positivamente en su evolución social y personal. Debe procurar la mejora de las 
condiciones del aprendizaje del estudiante y, de ser necesario, canalizarlo a las instancias en las que pueda recibir una atención 
especializada para resolver problemas que pueden interferir en su desarrollo intelectual y/o emocional. 
Las funciones y actividades que el tutor, de manera general, lleva a cabo en las instituciones de educación superior, han sido con-
sensuadas en el modelo tutorial propuesto por la ANUIES. De acuerdo con ella, la tutoría debe cumplir las siguientes funciones: 
Apoyo al desarrollo personal, Apoyo al desarrollo académico del estudiante y Orientación profesional. 
La tutoría puede llevarse a cabo en varias modalidades. La atención personalizada favorece una mejor comprensión de los 
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problemas que enfrenta el estudiante, en lo que se refiere a su adaptación al ambiente de la Escuela Normal, a las condiciones 
individuales para un desempeño aceptable durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán 
enfrentar los compromisos de su futura profesión. En consecuencia, resulta pertinente que la actividad tutorial se lleve a cabo 
preferentemente como un programa de atención individualizada. 
Propósito:
El propósito  es compartir algunas reflexiones surgidas a partir de las actividades realizadas en la tutoría como estrategia viable 
de mejoramiento de la calidad de la educación superior, el cual es realizado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El objetivo es el de aplicar el proceso de organización, planificación, operación y 
evaluación de un programa institucional de tutoría destinado a incidir en la trayectoria de las estudiantes de licenciatura, tanto 
en su desarrollo como personas como futuras profesionistas.

Desarrollo

La Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” es una institución  que alberga  a 330 alumnas que cursan  la licenciatura en 
educación primaria con el plan estudio 2012 con una duración de ocho semestres se conforma con un total de cincuenta y cinco 
cursos, organizados en cinco trayectos formativos y un espacio más asignado al Trabajo de titulación.
Vivir en la misma escuela que estudian, alejarse considerablemente de sus familias de origen por primera vez, vivir un proceso 
de adaptación bastante accidentado al encontrarse con una multiculturalidad al tener que dormir con otras 39 jóvenes mujeres 
provenientes de distintos estados de la República Mexicana además, provenientes de distintos subsistemas de educación media 
superior que en muchas de las ocasiones no cubren con el perfil de egreso de ese nivel educativo y por supuesto tampoco con 
el de ingreso a la educación superior y sujetarse a las políticas internas propias de la escuela que exigen horarios de trabajo muy 
extensos y exhaustos, una  multiplicidad y variedad actividades con las que tienen que cumplir; el haber llegado a la Normal 
sin vocación, simplemente porque era la única opción para seguir estudiando con la idea de que cuando egresen irán a las 
comunidades más desfavorecidas, y que tendrá que  ser en la práctica cuando se enamoren de la carrera , pero para llegar al final 
tiene que haber un proceso que de por sí con todos los antecedentes mencionados suena muy difícil, encontrarse con un tutor 
que en primera no quiere ser tutor y no está dispuesto a formarse como tal, pero que sin embargo tiene que cubrir esta función, 
porque así se lo demanda su institución laboral, hace de este camino de formación para las alumnas un denso trabajo en el que 
algunas de las ocasiones es mejor desertar.
Por lo que es importante fortalecer el papel de la tutoría como una herramienta educativa para apoyar la formación integral de 
las estudiantes que permite, entre otros beneficios, reducir los índices de deserción, además de mejorar la eficiencia terminal, 
logrando que ingresen al servicio profesional docente con un perfil de idoneidad es cuando se tiene que pensar que es la tutoría 
el único espacio para  tratar de desarrollar en la estudiante sus dimensiones humana, emocional, intelectual, personal, social, etc.
Perfil de ingreso a la educación normal
El perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe reunir y demostrar el aspi-
rante a cursar cualquier licenciatura en las Escuelas Normales, con la finalidad de garantizar su formación al concluir sus estudios 
profesionales. El egresado de bachillerato que aspire a cursar el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación 
Primaria deberá poseer: 
• Habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes. 
• Capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos. 
• Capacidad para aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos, lo que implica el reconocimiento y respeto por la 

diversidad cultural, de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
• Capacidad para comunicarse y expresar claramente sus ideas tanto de forma oral como escrita. 
• Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 
• Interés por participar con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, entidad, México y el mundo. 
Algunas de las acciones que se propusieron para el trabajo en el ciclo escolar 2016-2017 fueron 
Establecer dentro del horario de clases un espacio curricular para la asistencia a tutoría que se da en pequeños grupos durante 
los primeros cuatro semestres de la licenciatura.
Además existe un espacio de trabajo colectivo con el equipo de tutores con periodicidad semanal. Atendiendo a las necesidades 
de los tutores se decidió la construcción de dos manuales. Estos manuales se elaboraron con la intención de presentar al tutor 
una serie de estrategias y/o actividades que atiendan a las necesidades que se puedan derivar del diagnóstico elaborado como 
parte inicial del Plan de Acción Tutorial para cada una de nuestras alumnas y atendiendo al perfil de egreso, en su apartado de 
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competencias genéricas, ya que las profesionales se deben atender con el desarrollo de los diferentes cursos que forman la malla 
curricular. Se presenta en dos partes complementarias, una propuesta para desarrollar en el espacio curricular destinado para 
este efecto durante el primer y segundo semestre y otra complementaria para el tercer y cuarto semestre.
Las temáticas sugeridas para primer año son llenado de datos generales, auto diagnóstico, entrevista, plan de acción, preguntas 
de auto conocimiento, foda personal, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje significativo, ejercicios 
para el desarrollo de la inteligencia, sentido de vida como un valor. 
En segundo grado las temáticas sugeridas son: actualización de datos generales, plan de acción tutorial, reporte de entrevista, 
como llegar hacer una persona resiliente, solución de conflictos de una forma no violencia, como desarrollar las habilidades 
sociales básicas, algunos concejos para la formación del carácter, como elaborar un plan de vida.   
Actualmente se ha hecho la propuesta de trabajar algunas sesiones de manera colectiva con el propósito de atender necesida-
des de las competencias genéricas y apoyando las necesidades del perfil de ingreso. 
Además se habilito una plataforma con el propósito de tener comunicación el tutor con las tutoradas, desafortunadamente no 
se le ha dado el uso esperado por tal motivo es obsoleta. 
Se ha logrado algunos avances entre los que se pueden destacar los cambio de actitud, participación activa, la preocupación de 
cumplir con la función de los tutores.

Propuestas

Tener a la tutoría como un sistema institucional atendiendo a las modalidades de la tutoría grupal e individual. 
El seguimiento a la actualización de los tutores en temas como: 
Actualización en enfoque pedagógico.
Elaboración, aplicación y evaluación del plan de acción así como seguir trabajando en propuestas de herramientas para la 
atención de las necesidades específicas de los alumnos.
Contar con una plataforma electrónica para dar seguimiento a las trayectorias académicas de las estudiantes.
Considerar a la tutoría como una actividad académica dentro del reglamento interno.

Conclusiones

La tutoría es el único espacio dentro de la vida del estudiante de la educación superior que lo puede acompañar para lograr 
solucionar carencias o problemas que se presenten durante el curso de su carrera profesional y estar preparada personal y 
académicamente para su vida laboral.
Debe de existir en cualquier escuela un plan institucional claramente definido y conocido por todos.
La tutoría debe de sistematizarse para facilitara la toma de decisiones posterior. 
La tutoría es una tarea compleja lo que requiere de la formación del tutor por lo cual la institución debe de asegurarla.
En la tutoría es importante saber para acompañar, acompañar para ayuda. 
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Resumen

La tutoría que se desarrolla en la escuela, cumple fundamentalmente dos propósitos: de apoyo académico y de apoyo integral 
y se realiza asignando a un profesor como  tutor en cada uno de los grupos de la escuela. Este tutor tiene la responsabilidad 
de detectar a los estudiantes con riesgos académicos, trabajar con ellos promoviendo estrategias de estudio y canalizarlos si es 
necesario al departamento de tutorías, además llevar a cabo sesiones de tutoría grupal, informar a los padres de los alumnos de 
su desempeño a través de la reunión de entrega de calificaciones, coordinarse con los demás maestros del grupo en la búsqueda 
de una mejor formación integral de los estudiantes y la resolución de problemas de grupo. Además el tutor debe elaborar 
registros de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, participar en los procesos de evaluación del sistema tutorial, 
en cursos, eventos y reuniones, necesarias para la actualización y mejora continua de la labor.
En la EIPTPL este Programa se ha desarrollado hace más de quince años y aun cuando ha mejorado, a la fecha no se ofrece en 
las mejores condiciones de organización, desarrollo, evaluación y retroalimentación.
Respecto a la organización, no se establecen formalmente tiempos y espacios para la actividad tutorial, por lo que estudiantes y 
docentes no tienen aún claras las bondades del programa.
En el desarrollo de las tutorías, los docentes que participan en el Programa, son en mayoría profesores de asignatura, por lo que 
no tienen el tiempo para dedicarlo a esta actividad. Por otro lado  actualmente se cuenta con infraestructura, pero no es suficiente 
para cumplir con las necesidades del Programa, al no existir espacios donde los docentes puedan brindar tutoría personalizada.
Considerando todo lo anterior y como un proyecto de Organización y Gestión  exitosa del Proceso de Tutoría en su contexto 
institucional (MI), proponemos el uso de las herramientas basadas en las TICs para un acompañamiento del alumno mediante 
la Tutoría Virtual (eTutoring) en el Programa de Tutorías de la EIPTPL, mismo que permitirá remediar la falta de oportunidad de 
coincidencia entre tutor y tutorados.

Introducción

Los grandes retos de la educación en México, especialmente de la Media Superior y la Superior, referentes a elevar la calidad, 
aumentar la cobertura, disminuir la reprobación, incrementar la retención y aumentar la eficiencia terminal, son inherentes a 
todas las instituciones que ofrecen programas en estos niveles en todo el país, por lo que la Universidad Autónoma de Nuevo 
León respondiendo a estos retos, lleva a cabo una transformación de gran impacto en el quehacer de las escuelas y facultades, 
al establecer  el Modelo Educativo UANL, 2008.
Modelo que establece una transformación de la práctica educativa, al pasar del  sistema tradicional de enseñanza, a un sistema 
que contempla teorías del aprendizaje activo - constructivista y al  diseño curricular por competencias, está  centrado en el 
estudiante, orientado hacia el aprendizaje y hacia la formación de competencias generales y específicas, para    fortalecer su 
formación integral, profesional y su integración responsable a la sociedad, por lo que marca a  las tutorías como herramientas 
indispensables que contribuyan a facilitar el logro de su perfil de egreso.
El trabajo tutorial al interior de cada dependencia de la UANL, se ha organizado considerando las particularidades de cada una 
de ellas, pero siempre alineado al PIT, al Modelo Educativo UANL, a la Visión 2020 y al PDI 2012-2020.
Por lo que, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo Livas” (EIPTPL), se estableció el Programa de Tutorías con el 
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objetivo de apoyar a los estudiantes en su desempeño académico y al logro de sus objetivos, así como disminuir la deserción y 
la reprobación e incrementar la eficiencia terminal. Desde el año 2005, en nuestra escuela iniciaron las labores de tutoría, mismas 
que han evolucionado e incrementado sus funciones, se les han asignado espacios y se ha capacitado a los docentes.
La implementación de las TICs, desde el nuevo paradigma formativo socio-constructivista, el cual está centrado en  el estudiante, 
nos exige, a los docentes, el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje, es por eso que las  Tutorías Virtuales: permiten 
abrir nuevos canales de comunicación en que la presencia no es viable o necesaria. Ofrece una vía de comunicación para dar 
seguimiento a los alumnos.

¿Qué es la tutoría virtual?

Con los cambios dinámicos en el entorno y el rol del docente, producto del impacto de las tecnologías de la información y 
comunicación, se posiciona un nuevo concepto de tutoría: “la tutoría virtual” que es una nueva dimensión  en el contexto de los 
modelos de aprendizaje.  Las Tutorías Virtuales: permiten abrir nuevos canales de comunicación en que la presencia no es viable 
o necesaria. Ofrece una vía de comunicación para dar seguimiento a los alumnos.
Al igual que con la tutoría presencial, esta clase de tutoría puede asumir distintas formas según sean:
• Individuales: el alumno se encuentra o se comunica de forma individual con el tutor, fomentándose una relación personal 

entre ambos. Permite solucionar problemas particulares que le surgen al alumno.
• Grupales: ofrece la posibilidad de que los alumnos se comunique entre sí. Ofrecen un espacio de discusión, reflexión y 

trabajo conjunto, fomentando la participación activa de todos los participantes del curso.
• Obligatorias: los participantes cumplen con ciertos requisitos de participación en las tutorías estipuladas en el programa.
• Optativas: es el estudiante el que decide si desea recurrir a su tutor para continuar sin dificultades con su estudio 

independientemente.

Situación actual de la tutoría virtual

La implementación de las TICs, desde el nuevo paradigma formativo socio-constructivista, el cual está centrado en  el estudiante, 
nos exige, a los docentes, el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje.
En esta nueva era tecnológica, donde los jóvenes están inmersos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
es imprescindible utilizar estas herramientas como un recurso que permita, a estudiantes y tutores, comunicarse fácilmente. La 
falta de espacios en los Planteles para llevar a cabo la Tutoría, así como los horarios de los Docentes, dejan poco tiempo para 
interactuar con los alumnos, como es debido, en esta tarea de acompañarlos, por lo que el uso adecuado de las Tecnologías de 
la Información , nos abren la posibilidad de cumplir los objetivos de la labor tutorial.
Se debe aprovechar este espacio como un área de comunicación, que  lleve  al tutor a conocer las inquietudes personales de 
sus alumnos, propiciando un clima de confianza y respeto virtual. La Red, brinda de alguna manera “anonimato emocional” es 
decir, algunos jóvenes incapaces de revelar situaciones que los angustian, son capaces de interactuar con sus Tutores de manera 
virtual, externando problemas que les aquejan, posibilitando que el tutor le asesore.
En algunas instituciones de México y el mundo se han implementado desde hace tiempo las tutorías virtuales, por lo que a la 
fecha se han realizado investigaciones que brindan información respecto a su desarrollo y efectividad. Aquí presentaremos los 
resultados, resumidos, de dos instituciones. En el Instituto Tecnológico de Sonora, México, los profesores García López, Cuevas 
Salazar, Vales García y Cruz Medina, realizaron una investigación para determinar: El  Impacto de la tutoría presencial y virtual en 
el desempeño académico de alumnos universitarios.
Para lo anterior se recolectaron y analizaron datos, apoyándose en el uso de la estadística para establecer patrones de compor-
tamiento de los estudiantes. Para valorar el impacto de la tutoría presencial y virtual, se estudió su efecto en el promedio de las 
calificaciones obtenidas por el estudiante en el semestre que cursa la tutoría y en el porcentaje de reprobación. 
Las conclusiones obtenidas de la investigación realizada demostraron que: Existe un impacto positivo en los alumnos que cursan 
tutorías en cualquiera de sus modalidades, presencial o virtual. El promedio de calificaciones de los alumnos que cursaron tutorías, 
presencial o virtual, fue mayor, estadísticamente, que el de los alumnos que no la cursaron. Además, el promedio de calificaciones 
de los alumnos en el semestre que cursan la tutoría virtual, es mayor que la de los alumnos que cursan la tutoría presencial.
Por otro lado, Martínez Clares, Pérez Cusó y Martínez Juárez de la Universidad de Murcia España, realizaron estudios respecto a “las 
TICs y el entorno virtual para  la tutoría universitaria”, para lo cual recopilaron información a través de un cuestionario diseñado 
exprofeso,  a una muestra representativa y estratificada de estudiantes, de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 
Se realiza un análisis no experimental, descriptivo y transversal, tipo encuesta. Los resultados informan que la tutoría virtual es 
la más empleada pese a ser la menos valorada, bien por desconocimiento o por considerar la relación directa y personal más 
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valiosa para el desarrollo académico. Igualmente, las herramientas virtuales más utilizadas son las relacionadas con proporcionar 
información y permitir a los estudiantes estar al día en relación a una asignatura. Los resultados invitan a pensar que la tutoría 
virtual debe aprovechar mejor todas las posibilidades de las TICs como herramientas de apoyo al desarrollo integral de los 
estudiantes, siempre que se optimicen y rentabilicen las plataformas creadas al efecto, y dejar de considerarla como una acción 
puntual y reactiva.
En los nuevos modelos académicos que se popularizan cada vez más, se observa un esquema de trabajo mediado por las TIC, 
esto sin duda cambia el rol del docente y el del estudiante. Requiere que el tutor se muestre más facilitador, que propicie las con-
diciones para el aprendizaje y que el estudiante este incentivado para ser más autónomo y responsable de su propio aprendizaje.

Funciones del tutor virtual

De todo lo anterior se desprende la definición de tutor virtual: Persona con estudios formales y conocedor de la tutoría, con 
experiencia en tecnologías de la información y la comunicación, predisposición al cambio, al auto-aprendizaje en comunidad y 
facilitador, encargado para guiar procesos de aprendizaje específicos en comunidades virtuales. 
Habiendo definido tutor en la era digital, podemos decir que algunas de las competencias y habilidades de un tutor son:

• Función técnica. El tutor posee mínimas habilidades técnicas, para apoyar a los estudiantes a comprender el funcionamiento 
técnico del entorno de formación: Ayuda a los estudiantes que presenten limitaciones en su interacción con las plataformas, 
debe asegurarse de que todos los participantes a su cargo están inscritos, cuenten con clave de acceso y conozcan suficien-
temente las herramientas que se utilizarán.

• Función académica. Involucra desde facilitar la comprensión de los contenidos hasta el seguimiento y la evaluación de 
los estudiantes: Da información y clarifica las dudas referentes a los contenidos, Supervisa el progreso de los estudiantes y 
revisa las actividades realizadas e informa de los resultados y brindar retroalimentación oportuna para que alcancen el nivel 
esperado.

• Función organizativa. Realiza algunas acciones de tipo organizativo: Recuerda periódicamente a los estudiantes las actividades 
y calendario de los cursos, explica las normas de funcionamiento dentro del entorno (criterios de evaluación) y con el tutor.

• Función orientadora. Ofrece asesoramiento personalizado a los estudiantes: Recomienda sobre el nivel del trabajo que 
se está desarrollando, asegura de que los alumnos trabajen a un ritmo adecuado, motiva a los estudiantes manteniendo 
comunicación, facilita estrategias de mejora de los aprendizajes, los mantiene informados sobre su progreso, promueve la 
interacción dentro del grupo y el trabajo colaborativo y genera un ambiente socioemocional positivo.

• Función social. Comprende las relaciones que se establecen como miembros de un grupo el cual debe desarrollarse en un 
entorno social positivo: Da la bienvenida los estudiantes que participan en la tutoría virtual, dinamiza la acción formativa y 
el trabajo en red, favorece la interacción entre los participantes, sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que 
vayan surgiendo.

Herramientas para la tutoría virtual

Las TIC constituyen una herramienta poderosa para impulsar los cambios en los modelos académicos, las nuevas formas de 
concebir el proceso de aprendizaje y el cambio hacia un aprendizaje centrado en el estudiante se han basado en investigaciones 
sobre el aprendizaje cognitivo y la convergencia de diversas teorías acerca de la naturaleza y el contexto del aprendizaje. Algunas 
de las teorías más prominentes son: la teoría sociocultural (basada en las intersubjetividades y la Zona de Desarrollo Próximo de 
Vygotsky), la teoría constructivista, el aprendizaje auto-regulado, la cognición situada, el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje 
basado en la resolución de problemas, entre otros.
El presente trabajo aborda el tema de Herramientas e Instrumentos innovadores para la práctica tutorial.
Proponemos tres tipos de herramientas que facilitarían la labor del tutor en la Tutoría Virtual:
• Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica
• Herramientas de trabajo colaborativo y construcción de conocimiento (Web 2.0)
• Herramientas de creación de contenidos
Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica
Las herramientas de comunicación empleadas en eTutoring, podemos clasificarlas en síncronas o asíncronas, dependiendo del 
momento en que se produzca la interacción.
Herramientas síncronas son aquellas en las que la interacción entre emisor y receptor se produce en tiempo real. Los participan-
tes deben estar conectados en el mismo momento. Estas herramientas se caracterizan por:
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• Independiente del lugar. Emisor y receptor no tienen por qué encontrarse físicamente en el mismo espacio.
• Simultánea en el tiempo. Todos los participantes en la conversación deben estar conectados en el mismo momento.
• La comunicación puede ser grupal o persona a persona.
• El intercambio de información puede realizarse de forma oral o escrita.
• Permite el intercambio de ficheros de forma simultánea a la conversación.

Ejemplos de herramientas de comunicación sincrónica

Chat: permite comunicación escrita a través de internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente. Si la aplica-
ción permite la transmisión de imagen se llama vídeo chat. Son multitud los sitios en internet  y aplicaciones que nos facilitan 
este tipo de servicios, entre los más populares nos encontramos:  Facebook Messenger, Hangouts
Skype y WhatsApp.
La pizarra virtual compartida: Es un espacio de trabajo compartido que permite escribir, dibujar, señalar, etc., entre los más 
populares nos encontramos:  Basecamp, iNetword, Scribblar, Bubl.us y Twiddla
Herramientas asíncronas. La interacción no se produce en tiempo real, por lo que los participantes no tienen por qué estar 
conectados en el mismo espacio de tiempo. Sus principales características son:

• Independiente del lugar. Las personas que participan en el proceso de comunicación no tienen por qué encontrarse en el 
mismo espacio físico y pueden mantener una conversación desde cualquier lugar con conexión a Internet

• Independiente del tiempo. No requiere de la conexión simultánea de los participantes en la conversación, por lo que el 
intercambio de información es más lento pero más reflexivo, ya que permite la lectura detenida de los mensajes recibidos 
y la preparación concienzuda de las respuestas dadas.

• Se basa en mensajes de texto.
• Puede ser grupal o individual.
• Permite el intercambio de archivos en diferido

Ejemplos de herramientas de comunicación asincrónica

Correo electrónico: es un servicio de red que permite enviar y recibir mensajes rápidamente, entre los más populares nos encon-
tramos: Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com
Foro: es una aplicación que da soporte a debates, discusiones u opiniones en línea. Algunos servicios de creación de foros: Foro 
activo: http://www.foroactivo.com/  , Foros web gratis: http://www.foroswebgratis.com/, Forum free: http://www.forumfree.net/
Herramientas de trabajo colaborativo y construcción de conocimiento (Web 2.0)
Desde que en 2004 Tim O'Reilly acuñó el término Web 2.0 el concepto de colaboración e interacción en la web no ha dejado de 
crecer. Las herramientas que permiten compartir contenidos han crecido exponencialmente, todos los días surgen herramientas 
nuevas y otras caen en desuso y cualquier intento de clasificación queda pronto obsoleto porque la realidad lo desborda. Pese 
a esto intentaremos mencionar algunas herramientas populares.
• Gestores de contenido
• Redes Sociales
• 
Conclusiones

De acuerdo a la información presentada podemos concluir que la tutoría virtual es un proceso de orientación, apoyo o consejo, 
que realizamos con el alumno para integrarlo en el entorno técnico-humano formativo, resolverle las dudas de comprensión 
de los contenidos que se le presenten, facilitarle su integración en la acción formativa y que son motivo determinante del alto 
abandono de los estudiantes en estas acciones formativas. 
Conforme vamos avanzando en el desarrollo tecnológico también se va favoreciendo el uso de nuevas herramientas tecno-
lógicas aplicadas a la educación y en este caso facilitando la labor de los docentes tutores que permita desarrollar sus labores 
educativas para guiar, motivar y facilitar el trabajo con los alumnos, para que ellos puedan construir sus propios conocimientos.
Con el objetivo de ampliar el uso de estas herramientas será importante socializar entre los docentes y estudiantes los métodos 
más adecuados de aplicación de las mismas en el contexto de una Tutoría Virtual. 
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Resumen

El presente trabajo ha sido realizado en base a las necesidades que se presentan para llevar a cabo la tutoría en grupos nume-
rosos, ya que nuestros grupos tutorados son de más de 30 estudiantes por lo cual es necesario el diseño de estrategias que nos 
permitan comunicarnos y trabajar con nuestros estudiantes. Por lo anterior se presenta una propuesta de trabajo tutorial por 
medio de recursos tecnológicos los cuales están al alcance del maestro y del estudiante; y que  permitirán interactuar con los 
estudiantes en cualquier momento que sea necesario mediante la utilización de estas herramienta, de tal forma que nos permita 
tener información en tiempo real sobre la situación de nuestros tutorados, poder apoyarlos y en caso necesario actuar con la 
finalidad de lograr que no deserten y puedan terminar sus estudios.

Introducción

A partir del programa sectorial de educación 2007-2012 (PROSEDU), la Subsecretaría de Educación Media Superior promueve 
el Modelo Integral de Acompañamiento para los Jóvenes de la Educación Media Superior de México, el cual está formado por 
seis dimensiones:
1. El Sistema de alerta temprana (generadora de acciones oportunas).
2. El sistema nacional de tutorías (que atiende el aspecto académico). 
3. El programa de orientación vocacional (se orienta al área vocación).
4. Construye T, (se enfoca al ámbito psicosocial).
5. El programa de becas es la dimensión (socioeconómica). 
6. El programa de fomento a la lectura.

Dentro de este marco se propone el Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTa), que busca desarrollar acciones sistema-
tizadas en torno a la actividad tutorial en los Bachilleratos.
Por lo anterior es que en la escuela de bachilleres de la U.A.Q, se crea el Programa Institucional de Tutorías de la Escuela de 
Bachilleres (PITEB), en el cual se establece a la tutoría como “una herramienta estratégica de acompañamiento que contribuye a 
la consolidación de la calidad educativa a través de la atención directa a los estudiantes, para coadyuvar al logro de competencias 
genéricas y disciplinares propuestas en el modelo educativo por competencias PRE-09.” (PITEB, 2011). 
Dentro de este programa el objetivo principal es el de brindar a los estudiantes el apoyo a problemas específicos los cuales en oca-
siones no pueden ser atendidos en las aulas, pero que repercuten tanto en el rendimiento académico, como en su vida personal.

Desarrollo

En la actualidad en la Escuela de Bachilleres (EBA), por medio del PITEB, se lleva a cabo el desarrollo de la actividad tutorial el 
cual es de suma importancia para nuestros estudiantes, ya que permite que se le brinde el apoyo en diferentes situaciones que 
afectan su desarrollo integral. 
Así, el Programa Institucional de Tutorías de la EBA (PITEB) participa de la formación integral de los estudiantes promoviendo 
acciones tales como “…orientación sistémica en el proceso educativo (enseñanza- aprendizaje), en el que deberán considerarse 
los factores fisiológicos, psicopedagógicos, socio-económicos e institucionales, que influyen en el estudiante para el avance o 
retroceso de su proceso educativo” (UAQ, 2011). De este modo la acción tutorial “…mediante el abordaje de diferentes temáticas 
y la orientación de diversas actividades…apoya a los estudiantes tutorados en su formación integral a través de la atención y 
seguimiento personalizado”.
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La tutoría también se considera un complemento de la función docente, es un espacio de encuentro y comunicación (do-
cente-alumno) extra aula, que favorece esquemas diferentes de enseñanza-aprendizaje. En este espacio es posible trabajar  y 
pensar con el alumno para la atención y solución de problemas o para optimizar el proceso de formación. Su ejercicio requiere 
sistematización, supervisión, ubicación en un espacio físico, con definición de actividades y horarios.
Hay dos tipos de tutoría:

• Tutoría individual: Se recomienda para problemáticas específicas del alumno atendiendo el hecho de que cada uno de ellos 
en su autonomía requiere de atención individualizada.

• Tutoría grupal. Se recomienda para tratar problemáticas  que afectan al grupo o a una parte del mismo. Para resolver con-
flictos entre el grupo y el profesor; analizar índices de reprobación.

• Por la forma en que se puede dar la tutoría entre tutor y tutorado, podrá ser:
• Presencial: es el encuentro personal de tutor y tutorado para llevar a cabo la sesión de tutoría.
• Virtual. Es la que se realiza por medios electrónicos como el correo electrónico u otras herramientas tecnológicas.

a) Herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para llevar a cabo la tutoría.

En el caso de la tutoría virtual esta se puede implementar a partir de ciertas herramientas tecnológicas por ejemplo: plataformas 
como Moodle (campus virtual de la UAQ), un sitio web de tutorías, utilizando el correo electrónico o las redes sociales, entre 
muchas otras que se pueden encontrar en internet y son fáciles de desarrollar y trabajar.

En relación al uso del campus virtual de la UAQ una de sus principales características es que es fácil de administrar, ya que cuenta 
con una configuración fácil de entender; está orientado al trabajo por grupos, los espacios virtuales pueden ser organizados en 
grupos. También  permite realizar gran cantidad de funciones entre las que pueden mencionar las siguientes: crear foros, publicar 
noticias y eventos, uso de calendario, mensajería, wikis, evaluaciones, entre otras funciones. Esta plataforma es muy completa.

Otra opción que se puede utilizar para trabajar la tutoría virtual son el uso de un sitio web el cual puede ser diseñado por el 
docente, lo cual permitirá que el docente sea el encargado de identificar y plasmar la información necesaria de acuerdo a las 
necesidades de sus estudiantes: foros, ligas a sitio de interés, documentos interesantes o tener comunicación por medio de 
mensajes o comentarios, entre muchas otras cosas que se pueden implementar. Todos los recursos mencionados permitirán que 
exista una comunicación tanto entre el tutor y los estudiantes como también la interacción entre ellos mismos.

El correo electrónico aunque en la actualidad es poco utilizado por los estudiantes porque ahora utilizan más la redes sociales des-
de las cuales pueden realizar casi las mismas funciones y casi siempre están conectados, facilitan en contacto en tiempo real con sus 
compañeros y compartir materiales e información es un recurso que también  puede contribuir para poder realizar la tutoría virtual.
b) Estrategias de trabajo para realizar la tutoría individual o grupal virtual.
Para el uso de las TIC señaladas anteriormente y que servirán como apoyo para las tutorías es conveniente que el tutor como 
lo señala Llorente (2004) “se convierta en el facilitador del aprendizaje de los alumnos. Así pues será importante que desde un 
el comienzo sea capaz de determinar las expectativas, necesidades e intereses de los alumnos, y para ello la interacción entre 
ambos será un aspecto fundamental a tener en cuenta”, por lo cual es necesario que el docente tutor defina ciertas estrategias 
a seguir para lograrlo entre las cuales se pueden identificar las siguientes:
a) Acercarse a los estudiantes de forma individual o grupal con la intención de que el estudiante se sienta parte del grupo y que 
va a ser tomado en cuenta.

b) En cuanto al uso de las herramientas mencionadas y la forma de trabajo virtual puede existir dudas o preguntas, por lo cual 
se debe establecer las reglas de trabajo y de utilización, así como la resolución de las mismas, estas dudas se deben resolver lo 
más pronto posible para que el estudiante se sienta acompañado y escuchado. 
c) Trabajar con los estudiantes el aspecto de los debates o foros en los cuales se pueden trabajar temas de interés para el grupo 
y pueden servir para integrar al grupo. 
d) Otro aspecto importante es la forma en que se debe incentivar a los estudiantes al uso de las herramientas, ya que el uso 
de la computadora puede generar algunos sentimientos de soledad o aislamiento por lo cual el docente debe tratar de tener 
continua comunicación con el estudiante con la finalidad de que se sienta acompañado en todo momento. La motivación 
puede ser mediante el envío de mensajes de aliento 
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Conclusiones y propuestas

Propuestas

Se propone la generación de espacios para la tutoría mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas como lo son: una 
plataforma como Moodle (campus virtual de la UAQ), la creación de un sitio web o el uso de correo electrónico o las redes 
sociales, mediante los cuales el docente tutor puede diseñar y compartir con sus tutorados diferentes recursos o materiales que 
permitan la llevar a cabo y enriquece la labor tutorial, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
a) Generación y uso de cuestionarios o encuestas mediante las cuales se puede recabar información importante que nos permita 
conocer e identificar ciertas conductas que puedan poner en riesgo a nuestros tutorados. Se puede crear el cuestionario de 
diagnóstico de tal manera que la información se recopile en este sitio, además de que se generan estadísticas con los resultados 
obtenidos. 

b) En tanto en Moodle como en el sitio web se pueden generar ligas a documentos que nos pueden servir de apoyo tanto a 
estudiantes como docentes. Documentos tales como los derechos de los niños y los jóvenes, la legislación universitaria, etc.

c) Se utiliza el sitio para generar o subir material didáctico tales como crucigramas, sopas de letras, etc. Que nos pueden servir 
para trabajar con el grupo en las sesiones de tutoría, abordando temas de interés para ellos.

d) Se logra hacer uso del servicio de mensajes en el campus, lo cual permite la comunicación entre el estudiante y el tutor en 
caso de ser necesario contactarse fuera de clase o en caso de que el estudiante no tenga la confianza necesaria para hablar 
en persona con el docente tutor.

e) Se diseñan foros con un tema en especial lo cual servirá para conocer lo que piensan nuestros tutorados y de esta manera 
diseñar actividades encaminadas a su apoyo.

f ) Se colocan los horarios de los servicios de apoyo: servicio médico, servicio de nutrición, servicio psicopedagógico e incluso 
con apoyo de la coordinación los horarios de asesoría en las diferentes materias.

g) Es necesario que el docente tutor defina estrategias a seguir para lograr integrar a los estudiantes en el uso de las TIC en el 
proceso de tutorías.

Conclusiones

Es importante en la actualidad hacer uso de las TIC para el trabajo tutorial, más aún cuando nuestros estudiantes se encuentran 
tan inmersos en estas tecnologías y tienen las habilidades para manejarlas.  Ahora la mayoría de los adolescentes cuentan con 
teléfonos inteligentes (smartphones) que les permite tener acceso desde cualquier lugar a una red.
Una buena opción como se muestra en esta ponencia es el uso de la plataforma Moodle (campus virtual), además de otras 
herramientas como lo son un sitio web, el correo electrónico y las redes sociales ya que se han mencionado las funcionalidades 
que puede tener cada una de ellas y que además se consideran muy adecuadas para el trabajo por grupos.
Por lo anterior y en vista que nuestra labor tutorial es una función primordial para apoyar a nuestros estudiantes y que puedan 
lograr terminar su educación media superior, es necesario tomar en cuenta y hacer uso de las herramientas tecnológicas que 
tenemos a nuestro alcance y en vez de verlas como un obstáculo utilizarlas para poder lograr los propósitos principales de 
nuestra institución.
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Resumen

La deserción escolar y el bajo rendimiento académico son problemáticas con las que año con año se enfrentan las instituciones 
educativas, por ello, en la búsqueda de contrarrestar dicha situación y los efectos que ello conlleva, se han impulsado nuevas y 
mayores estrategias que permitan que los alumnos puedan concluir de manera satisfactoria sus estudios y logren adquirir herra-
mientas útiles para su vida. En el caso del nivel educativo media superior, una de estas estrategias, emanada desde el gobierno 
federal, es la inclusión de programas tendientes a proporcionar herramientas a los docentes para implementar actividades que 
puedan ayudar a los alumnos en su trayectoria, dichos programas como Construye T y Yo no abandono y de los que hablaremos 
en el presente trabajo son una guía que puede emplearse a través de las tutorías como parte de las acciones a emplear con el 
objetivo de apoyar a las instituciones en su lucha contra el abandono escolar. 
Palabras clave: Programas federales, tutorías. 

Introducción 

Hoy se reconoce que el abandono de los estudios es un problema de carácter multifactorial. En este fenómeno inciden pro-
blemas de carácter económico, familiar, afectivo o formativo, de falta de habilidades y hábitos de estudio, de desadaptación al 
ambiente educativo, entre otros muchos problemas emanados de un entorno que incuba la incertidumbre sobre el presente 
y el futuro, tanto en el nivel individual como colectivo. Además, de un entorno con altos índices de violencia, crisis económicas 
y políticas que han incrementado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones como la escuela, los partidos políticos 
o la iglesia. Ante esta situación tal como lo dice Saez (s/f ) , si pensamos en un tipo de educación que dé respuesta al desarrollo 
integral de todas sus potencialidades, que no sólo se trate de la transmisión de conocimientos, entonces ello requiere la puesta 
en práctica de programas de prevención , tal como la tutorías; las cuales deben de estar integradas en un plan institucional y ser 
vista como un medio que refuerza las estrategias educativas  para apoyar la trayectoria escolar de los estudiantes, buscando inci-
dir positivamente en la disminución de los índices de reprobación y deserción. Pero no sólo eso, involucra el desarrollo personal, 
emotivo y social del sujeto, procura una educación integral basada en aprender a conocer, aprender a hacer, a ser y a convivir. 
Además, se requiere que el rol hasta ahora desempeñado por el profesor se transforme, de simple transmisor del conocimiento, a 
un facilitador, orientador, tutor o asesor del alumno, a fin de que alcance una formación que le prepare para un desenvolvimiento 
acorde con su proyecto de vida. (Fresan, 2011)

La tutoría entonces debe ser incorporada a las actividades académicas, para que contribuya a una educación integral a partir de 
un sistema institucional en el que se tengan los, objetivos, modelos de intervención y sus recursos (tutores) acorde al contexto 
de la comunidad educativa en donde será empleada la acción tutorial.

Desarrollo

El establecimiento de un sistema institucional de tutoría ha de responder a un conjunto de objetivos relacionados con la inte-
gración, la retroalimentación del proceso educativo, la motivación del estudiante, el desarrollo de habilidades para el estudio y 
el trabajo, de apoyo académico y la orientación. En dicho sistema la tutoría será una modalidad de la actividad docente, como ya 
se mencionó, que comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas de carácter académico y personal que brinda 
el tutor al alumno y le permitirá este último; conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro del contexto escolar, 
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comprender las características del plan de estudios y las opciones de trayectoria, desarrollar estrategias de estudio, superar 
dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento académico, adaptarse e integrarse a la universidad y al ambiente escolar, di-
señar la trayectoria curricular más adecuada, seleccionar actividades extracurriculares que pueden mejorar su formación, recibir 
retroalimentación en aspectos relacionados a con su estabilidad emocional, etc.( Fresan, 2011)
Ahora bien, en estos programas tutoriales el docente, para tener una buena acción tutorial debe conocer el perfil del estudiante 
a tutorar y entre las dimensiones más relevantes será; el origen y la situación social de los estudiantes, condiciones de estudio, 
orientación vocacional, propósitos educativos y ocupacionales hábitos d estudios y practicas escolares actividades de difusión 
y extensión académica. Para esto el docente habrá de contar con instrumentos o herramientas que le permitan obtener dicha 
información, de los cuales de manera institucional se encuentran los exámenes de selección si son de nuevo ingreso y el expe-
diente del alumno que habrá de contener el avance, aprobación, eficiencia y rendimiento; otras fuentes a considerar serán los 
cuestionarios de actividades de estudio, personalidad, entre otras.
Es importante señalar que un programa de tutorías debe contar con un contexto institucional adecuado, misma que permita 
la relación académica entre los tutores y los alumnos por tanto el tutor será el docente que acompaña y facilita los procesos 
individuales y grupales del aprendizaje.  Es en la relación tutor-tutorado, donde se produce y/o facilita el aprendizaje, premisa 
enmarcada en una concepción que entiende los procesos de aprendizajes centrados en la interacción, pues el conocimiento se 
produce a partir de la vivencia, en el encuentro y la interacción con otros (Romo,2014).
El rol y las funciones del tutor dependen tanto del tipo de tutorías que se lleven adelante como del ámbito en el cual se desarro-
llan. Sin embargo, han de coincidir en: 
• Facilitar la integración del estudiante-tutorado a la institución educativa a la cual pertenece.
• Acompañar el proceso de construcción del “ser estudiante”, 
• Visualizar e identificar recursos personales, lo que contribuirá a promover y potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas 

tanto en el tutorado como en el tutor, necesarias para un mejor desempeño en lo que hace a su trayectoria educativa y su 
proceso de aprendizaje.

• Motivar el deseo de seguir aprendiendo.
• Promover la construcción y la comunicación en los grupos. 

El modelo operativo del Programa institucional de tutorías contempla estrategias institucionales de acompañamiento que pro-
porcionan apoyo, orientación, información e integración académica durante el proceso de formación del estudiante que le 
permitan incorporarse exitosamente en el ámbito disciplinario, universitario y laboral, esto es una educación integral.

Propuesta

En la educación media superior, cada uno de los planes y programas de estudio están enfocados en un MCC, más allá de sus 
formas organizativas (tecnológico, universitario u otro), establece un perfil de egreso basado en los aprendizajes claves; las com-
petencias que  permiten una formación propedéutica para la educación superior, la formación de los jóvenes como ciudadanos 
competentes y capaces de construir sus proyectos de vida  así como la preparación para ingresar en el mundo del trabajo (Acuer-
do 444). Una de las innovaciones del modelo educativo para toda la educación obligatoria es la incorporación de las habilidades 
socioemocionales, lo que significa el desarrollo progresivo de actitudes y valores para el mejor conocimiento de sí mismo, la au-
tonomía, autorregulación, la perspectiva y la convivencia. Pare ello, es importante tomar en encuentra un plan de acción tutorial.
El establecimiento de un sistema   o plan de tutoría responde a un conjunto de objetivos relacionados, con la integración, la 
retroalimentación del proceso educativo, la motivación del estudiante, el desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo, 
de apoyo académico y la orientación. Par obtener una estrategia de acción tutorial es adecuado tomar en cuenta que tiene que 
ser ligado al aprendizaje, en función al sujeto, debe ser una actividad tutorial instrumentada y con información recopilada por 
el tutor. (Fresan, 2011)
Se debe realizar un acompañamiento socio afectivo y cognitivo para contribuir en su formación integral; se debe considerar que 
la acción tutorial es formativa, preventiva, permanente, personalizada, integral, inclusiva, recuperadora y que no es terapéutica. 
Es importante además tener un diagnóstico del contexto en el cual se aplicará la acción tutorial que permita una adecuada 
toma de decisiones, de esta forma plantear la intervención el acompañamiento y obviamente una revisión de resultados para 
su retroalimentación
La propuesta incluye además de diseñar un plan de acción tutorial, integrar los programas federales que le ofrecen a los parti-
cipantes tener una serie de actividades o estrategias para obtener desde un diagnóstico, identificación, formación, etc. para el 
cumplimiento de la acción tutorial que además van relacionaos con el actual modelo educativo. Los programas federales que se 
hablan son:  Construye T y Yo no abandono.
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Construye T:  Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diri-
gido a estudiantes de educación media superior y cuyo objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de 
las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente 
sus retos académicos y personales.  Las habilidades que plantea este programa son herramientas que permiten a las personas 
entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
El Movimiento contra el Abandono Escolar (Yo no abandono) es una estrategia integral de carácter nacional que involucra la 
participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles, docentes, padres 
de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los 
estudios de nivel medio superior. Desde la Subsecretaría de Educación Media Superior y en consulta con las autoridades estata-
les hemos construido un primer conjunto de herramientas para apoyar el trabajo en los planteles y así evitar el abandono escolar
La integración de dicho programas debe implicar la lectura, análisis y revisión de los mismos, ambos basados en el desarrollo de 
habilidades emocionales, es importante destacar que los programas Yo no abandono y Construye T tienen lecciones que son guías 
sencillas y prácticas que permiten su desarrollo y que son una herramienta para la acción tutorial ya sea de tipo  individual, grupal 
e incluso de pares; por lo que se sugiere la elección de las mismas  las cuales pueden ser observadas en los siguientes cuadros:

Fuente: Yo no abondono. Manual para el desarrollo de habilidades emocionales en los planteles de educación media superior

Fuente: Programa Construye T
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Una vez comprendidas, se han de elegir para el plan de acción tutorial aquellas que interesen ser desarrolladas por los docentes 
y además se podrán tomar actividades o lecciones aplicadas en sesiones cortas, un ejemplo de actividades que se presentan en 
el programa Construye T y que sirven de guía se presentan en los siguientes esquemas:

Fuente: Programa Construye T 
www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/10/estrategias-para-entrenar-la-atencion/

Fuente: Programa Construye T www.construye-t.org.mx/resources/pdf/fichas/55_Autorretrato_1_1_1.3_do_e_1.pdf
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Finalmente, como lo destaca González(s/f ) en su investigación, la acción tutorial es un apoyo o beneficio de los estudiantes, en-
caminada a los problemas del alumnado.  En cuanto a la labor del docente tutor se valora que éstos saben desempeñar su acción 
tutorial y que muestran confianza a sus tutorados al mostrarse interesados, empáticos a las problemáticas del estudiantado. La 
integración de estos programas federales, por tanto, no implica mayor trabajo en los docentes sino la aplicación de una serie de 
estrategias que impliquen en el alumnado la integración y la retroalimentación del proceso educativo.

Conclusiones

El proceso tutorial podrá, por tanto, proporcionar apoyo, orientación, información e integración académica durante el proceso 
de formación del estudiante que le permitan incorporarse exitosamente en el ámbito disciplinario, universitario y laboral. Con las 
actividades adecuadas se podrá conocer el perfil del estudiante a tutorar y el docente habrá de contar con instrumentos o he-
rramientas que le permitan obtener dicha información y el desarrollo de una relación académica entre los tutores y los alumnos.  
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Resumen

Este trabajo constituye una propuesta para explorar las concepciones y expectativas de la acción tutorial del programa de tutoría 
implementado en la Institución. De esta exploración me encuentro que los alumnos tienen el concepto de tutoría como una acción 
en la cual se les pueda orientar en el ámbito escolar y de aprendizaje, de integración y permanencia de desarrollo personal y social.
Un problema de operación en el programa de tutoría es la disposición del tutor para dirigir la actividad tutorial. Esto se detecta 
por la preocupación y el deseo de que los estudiantes a fin de haya una mejora y cambios en la acción tutorial.
En esta indagación se detecta cómo las emociones afectan también el aprendizaje debido al cambio de secundaria a bachille-
rato, así como la edad de los estudiantes. Así mismo, como estas emociones están condicionadas por los espacios escolares, los 
maestros y las relaciones que se dan entre alumnos, maestros y compañeros.
La adolescencia es una etapa vital en la  maduración,  donde se dan las decisiones y procesos determinantes para la vida adulta. 
Es por eso que la atención de los tutores debe ser primordial en la comprensión de la relación de las emociones, y lograr en el 
estudiante un desarrollo humano óptimo, independientemente del contexto geográfico, social y cultural.

Introduccion

El programa institucional de la tutoría inicia en la Universidad Autónoma de Coahuila, siendo la Escuela de Bachilleres “Dr. Maria-
no Narváez González”, perteneciente a la propia Universidad, la pionera en implementar el Programa de Tutorías siguiendo las 
propuestas de la ANUIES para todas las escuelas de bachillerato a nivel nacional.
La acción tutorial se inicia en el año 2003 en nuestra Escuela, y se ha convertido en un aspecto fundamental, dado los com-
promisos de esta Institución respecto a la formación integral de los alumnos. La tutoría forma parte de las estrategias de la 
Institución para atender las nuevas demandas de los estudiantes que ingresan a nuestras aulas. Dichas estrategias tienen qué 
ver, especialmente, con el ámbito académico, el desarrollo personal, social y el desempeño del tutorado.
En el ciclo escolar 2005-2006, se integra por primera vez un departamento dedicado únicamente al Programa de Tutorías, aten-
diendo a 1,260 alumnos, con el fin de brindarles una formación integral para fortalecer su rendimiento académico, evitar la re-
probación y el abandono escolar. Con las restructuraciones de los nuevos currículos institucionales llamado ahora Nuevo Modelo 
Educativo. Este modelo continúa incluyendo la acción tutorial. La tutoría es un componente inherente de la formación y rendi-
miento académico; la orientación curricular (Rodríguez, 2004; 41), Fernández (2004, citado en Rodríguez 2004), complementa 
esta definición al mencionar que la tutoría también es un componente importante en el ámbito escolar y de aprendizaje, ya que 
la orientación académica y pedagógica contribuye a resolver problemas de eficiencia terminal en las instituciones educativas.

Desarrollo

En este trabajo les comparto experiencias como tutor, en las cuales la tutoría constituye un campo flexible y práctica de inter-
vención continua para las personas en todos sus aspectos, en la medida en que es capaz de potenciar el desarrollo humano a lo 
largo de la vida, (Boza et al.,2000; Bisquerra, 1996). Álvarez (2002) menciona que el objetivo principal de la orientación educativa 
es atender a todos los alumnos dado su edad, ya que están pasando por la adolescencia. En pláticas con los estudiantes, en el 
aula y en los pasillos, ha despertado mi interés por el buen funcionamiento de la tutoría. Según ellos, dicen: 
• Que se dé más valor a las sesiones de tutorías, 
• Disposición del tiempo, es decir, que se dedique el tiempo suficiente a la tutoría y que el maestro asignado no tenga otras 

comisiones, de tal modo que el estudiante pueda contar con él cuando lo necesite.
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• Disponibilidad del tutor, es decir, que se interese en las necesidades del tutorado y no realicen las sesiones sólo por obliga-
ción o por cumplir con un horario.

• Accesibilidad del maestro tutor, es decir, que los tutores sean más dinámicos en el desarrollo de las sesiones a fin de motivar 
y conservar el interés de los tutorados por asistir a las tutorías.

• 
Otra de las deficiencias que marcan los estudiantes, es que los tutores no están informados acerca del qué y el cómo se otorgan 
las becas. Hace falta que el maestro tutor esté enterado de las ofertas que existen para retener al alumno como los tipos de becas 
que otorgan la propia Universidad u otras instituciones.
Si bien es cierto lo que mencionan los estudiantes, por otro lado, los maestros tutores debemos utilizar diferentes técnicas y 
enfoques, convencidos de las necesidades, sobre todo las emocionales, como la asertividad, autoestima, responsabilidad social, 
empatía, resolución de problemas, tolerancia al estrés, control de impulsos, felicidad y optimismo.
Con todo esto se facilitará que los estudiantes se perciban a sí mismos como competentes y capaces, y esto se reflejará en sus 
actitudes. El alumno seguramente experimentará más, correrá más riesgos y tendrá más seguridad en expresarse y explorar 
nuevas posibilidades.
Esta autoconfianza, que incluye una actitud de optimismo, aliada al coraje para experimentar riesgos, es una condición que 
favorece un mejor aprovechamiento escolar.
Este y otros atributos como el entusiasmo, el compromiso, la independencia, la sensibilidad, por su importancia deben recibir 
mayor atención por parte de los maestros tutores, pues en un mundo con cambios acelerados y globalizados como el que nos 
ha tocado vivir, ya no basta con aprender solamente el currículum. El pensamiento, la inteligencia y la capacidad innovadora son 
recursos humanos en nuestra sociedad. 
Un elemento crítico para el buen desarrollo de la tutoría es el mantenimiento de una atmósfera de confianza para que el alumno 
pueda expresar sus ideas y cultivar relaciones interpersonales y no contribuir al bloqueo de emociones como el temor a equivo-
carse o hacer el ridículo, temor a los maestros y desconfianza en sus compañeros.
La finalidad de la tutoría es promover y reforzar el desarrollo integral del alumno como persona, orientándolo para favorecer su 
potencial y habilidades en pro de la construcción de un proyecto de vida personal.
Por otro lado, existe un departamento de Orientación Educativa con el que siempre hemos contado, al cual se canalizan alumnos 
con problemas personales que nosotros, como tutores, en ocasiones no podemos resolverles, ya que un psicólogo es el más 
el indicado para ello. Sin embargo, el encargado del departamento mencionado o está en clase o simplemente se ausenta del 
campus cuando se le requiere. Lo ideal es que esté una persona permanentemente en el Departamento, para no desmotivar a 
los estudiantes que les son canalizados. Es precisamente en esos momentos de necesidad cuando más se requiere la presencia 
del encargado del Departamento de Orientación Educativa. El fin de este Departamento es orientar y motivar a los estudiantes, 
sobre todo aquellos que presentan bajo rendimiento escolar. De esto se deriva que la deserción escolar se da por una falta de 
motivación que a veces ni el mismo docente da al estudiante. Todo ello provoca que el alumno se nos vaya de las aulas.
El bachillerato universitario de la UAdeC, además de contribuir en la formación de competencias en los estudiantes del nivel 
medio superior, cuyo objetivo lo establece el Sistema Nacional de Bachillerato, es importante que se cuente con un apoyo 
psicopedagógico que les atienda en los problemas que se les presenten en materia de adaptación al medio ambiente escolar, 
asimilación de los contenidos instructivos y educativos del plan de estudios, desarrollo emocional y desarrollo humano.
La concepción de la orientación educativa, como una actividad formativa y permanente, defiende su carácter preventivo más 
que remedial, de tal manera que para poder planear de mejor forma, es necesario diagnosticar y conocer las necesidades de la 
comunidad, y esto se puede lograr con la relación del tutor y el encargado del departamento psicopedagógico, y en conjunto 
realizar acciones encaminadas a apoyar a estudiantes con necesidades especiales para su óptimo desarrollo dentro del contexto 
educativo, y sí, en colaboración, gestionar apoyo para el alumno dentro de la Institución como becas, ayuda médica o de otros 
especialistas según el tipo de problemática.
También se cuenta con un Departamento de Tutorías, integrado por un Coordinador y 4 Docentes. El coordinador es el encar-
gado de asignar a los tutorados, contando con 52 docentes tutores, donde se supone que los docentes de tiempo completo 
deben tener más carga de tutorados, y son los que menos tienen; a maestros de medio tiempo o por horas, se les asigna mayor 
cantidad de tutorados.. Eso me parece que es una asignación inequitativa, 
Debe haber reuniones periódicas con el Coordinador y el Comité de Tutorías y el Departamento Psicopedagógico para ver 
resultados de las tutorías y de los alumnos canalizados, lo cual no se lleva a cabo. Por lo tanto, considero que no se está ejerciendo 
correctamente la acción tutorial,  ni se le da seguimiento a los alumnos con bajo rendimiento escolar.
Se cita a los padres de familia a juntas que deberían ser periódicas, para entrega de calificaciones, lo cual es realizado por personal 
administrativo de la Institución; esto lo  considero inapropiado, ya que esa actividad debe ser a cargo de los maestros tutores, 
quienes pueden hacer observaciones y aclarar dudas de los padres sobre los alumnos tutorados. 
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En la edad promedio de nuestros estudiantes, que es de entre 15 y 17 años, es importante ayudarlos a afianzar su propia identi-
dad, a desarrollar y consolidar un auto - concepto positivo y elaborar un proyecto  de vida a partir de valores, preferencias, que 
le permitan llevarlo a cabo.
Sin olvidar que la tutoría tiene fundamentalmente un carácter preventivo, se deben trabajar talleres, y/o conferencias que lleven 
a los estudiantes a desarrollar competencias para actuar adecuadamente frente a situaciones problemáticas o de riesgo. Pero 
además de la prevención no podemos dejar de intervenir cuando presenta alguna situación que debe enfrentar, manejar y 
resolver. Para ello requiere de la orientación del tutor.
A través de las acciones de la tutoría se busca que el alumno aprenda a conocerse a sí mismo. Para ello tendrá que detenerse 
a pensar acerca de la forma cómo actúa, siente, reacciona y se relaciona con los demás y con el mundo, y de esta reflexión, 
permitirse implementar los cambios necesarios en su vida personal, escolar y social.

Conclusiones

Los alumnos deben tomar conciencia de que les corresponde asumir un rol activo en la conducción de su vida, y que tendrán 
que utilizar los recursos necesarios para responder de manera adecuada. Deberá ser consciente de la necesidad de establecer 
metas personales; así mismo, tiene qué ser capaz de vivir, por lo que debe adecuarse y adaptarse a las normas y reglas de 
convivencia.
En sus relaciones interpersonales deberá aceptar y respetar a las personas en sus diferencias e individualidad, Deberá conseguir, 
también un adecuado manejo de sus emociones y reacciones.
Será necesario que desarrolle su empatía, la capacidad para dialogar y expresar lo que piense y siente, y escuchar también lo 
que siente y piense el otro.
Todo lo planteado no es fácil para los adolescentes, ya que implica un gran esfuerzo de su parte. Para esto, requiere apoyo y 
orientación que diversas personas le pueden brindar, como sus padres, maestros, y el tutor. Puedo mencionar que muchos logros 
no podrán evidenciarse durante la permanencia del alumno en la Institución, sino que se manifestarán en años posteriores. 
Considerando que la tutoría debe orientar hacia este proceso, tengo claro que los resultados van más allá de la tutoría, pues el 
desarrollo de una persona depende de la interacción de diversas personas y factores.
Lo recomendable es seguir promoviendo en los estudiantes de bachillerato, estrategias de intervención que les ayuden a lograr 
las competencias, para que en su futuro sean estudiantes autorrealizados y comprometidos con la labor profesional y/o laboral 
que ellos elijan realizar, y que por otro lado, la Orientación Educativa sea más activa y sistemática en el proceso formativo de los 
estudiantes al acompañar, apoyar y guiar a los alumnos en su permanencia en el bachillerato universitario.
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Resumen

La presente investigación se desarrolló en el ciclo escolar enero-junio 2018, con alumnos del segundo semestre de la Licen-
ciatura en Criminología, con la intención de visualizar si la acción tutorial ha tenido efectos positivos para el educando que la 
recibe, o si por el contrario la acción tutorial no ha surtido ningún resultado académico para con nuestro educando. A partir de 
lo anterior, caminar hacia el establecimiento de retos y perspectivas de la acción tutorial dentro de la Facultad de Derecho en el 
área de la Licenciatura en Criminología. 

Palabras clave:. Acción tutorial, licenciatura en criminología, educando. 
Sumario: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Resultados sistematizados: retos y propuesta. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

Introducción 

La Licenciatura en Criminología que se imparte en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, fue creada en el año 
2015, cuando el H. Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, analizó la necesidad de que 
debe contarse con la figura del criminólogo en el Estado; se autorizó dar paso firme a los trabajos de esta carrera bajo las filas de 
la Facultad de Derecho. Derivado de lo anterior, nace la carrera de licenciado en criminología, importante mencionar que el plan 
de estudios que fue autorizado para esta licenciatura en específico, cuenta con un rubro denominado: Desarrollo integral. Donde 
la tutoría, se convierte, en una parte indispensable del perfil de egreso de nuestro educando.² Es decir, la carrera de Licenciado en 
Criminología, se distribuye en ocho semestres y 48 créditos que el alumno tiene que cubrir durante su estadía en esta Facultad. 
Para el caso en específico de la tutoría, se tienen que cubrir 6 créditos de los 48 totales. De lo anteriormente señalado, la tutoría 
se convierte para el educando en un apartado indispensable, para la solidificación de su perfil de egreso. 
Durante este ciclo escolar enero-junio 2018, y derivado de la acción tutorial que debe realizarse dentro de la Licenciatura en Crimi-
nología, se decide trabajar directamente con el alumnado en criminología, y conocer de primera mano, si la acción tutorial que se ha 
encaminado con alumnos del segundo semestre de esta Licenciatura, ha rendido algún fruto académico ya sea positivo o negativo.
Para el caso en particular, se decidió la utilización de una muestra no probabilística, de un total de 29 alumnos , con la intención de 
rescatar su experiencia en la acción tutorial que en ellos se encamina por parte del profesorado de la Licenciatura en Criminología. 

Desarrollo

La acción tutorial que se encauza dentro de la Licenciatura en Criminología, tiene como base específica la aplicación del Plan 
Institucional de Desarrollo y lo acontecido del Plan de Desarrollo de esta Facultad . De lo anterior, se infiere que el estándar que 
se busca con la acción tutorial que se encamina en esta Facultad, debe cubrir con elementos mínimos, los cuales le dotan de un 
sentido al quehacer propio del profesorado tutor. 
Como lo señalarían Rangel y García de Alba (2018), “Al presente, la formación educativa que se encamina en esta Universidad, 
se considera para y en la vida del estudiante, y se catapulta como eje orientador de todo el modelo educativo que la UASLP, 
pondera. Lo anterior implica que la acción tutorial que debe establecerse en esta Universidad, no solo responda a solidificar los 
procesos de calidad educativa, sino que se busque a través de la acción tutorial que el educando consolide –verdaderamente- 
un proceso de enseñanza-aprendizaje…” (p. 5). 

1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Contacto: xochithl.rangel@uaslp.mx

2 Véase: Mapa curricular de la Licenciatura en Criminología. http://www.derecho.uaslp.mx/Documents/Licenciatura/Licenciado%20en%20Criminología/

Mapa%20curricular%20Criminología.pdf
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De lo anteriormente considerado, es importante resaltar que la acción tutorial que encaminan los profesores en la Facultad 
de Derecho, deviene de líneas específicas que deben atenderse,  donde la acción tutorial se encuentra establecida desde las 
disposiciones normativas y académicas, por lo cual es el profesor tutor quien viene a materializar dichas disposiciones y no puede 
variar éstas, dado que realizar lo anterior, traería aparejado no responder a esos proceso de calidad educativa ya estandarizada. 
Dicho lo anterior, se buscó trabajar de forma directa con el alumnado de criminología, con la intención de conocer de forma 
viva, como se materializa la acción tutorial que se encamina en esta Facultad de Derecho, especialmente al área de criminología. 
Fueron 29 alumnos seleccionados de la segunda generación de la licenciatura en criminología, se buscó rescatar una vivencia 
específica, a través del diseño de un instrumento que permitirá (re) conocer de forma absoluta si la acción tutorial encaminada, 
responde a los implementos de calidad educativa, y si a su vez ésta, crea el impacto académico esperado en el tutorado. 
Para dar respuesta a lo anterior, se decidió la utilización de un técnica de encuesta a través del diseño de un cuestionario flexible, 
siguiendo a Rojas (1998), la técnica, hace referencia a un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de ciertos instrumentos, 
que tiene como finalidad la aplicación correcta de un método. Derivado de lo anterior, la encuesta traducido en un tipo cuan-
titativo de recopilación de opiniones que sirven para conocer acerca de una situación, proceso o acontecimiento (Eco, 1990). 
Para conocer de forma específica, si la acción tutorial que se ha encaminado en esta Facultad, ha tenido algún resultado acadé-
mico, positivo o negativo. Se ha recurrido, a la práctica de encuesta. 
Los resultados de la aplicación de esta encuesta se presentan a continuación : 
Primera pregunta de encuesta:

1. ¿Sabe cómo se integra el Plan de estudios de tu licenciatura?
Para la primera pregunta 15 alumnos respondieron saber cómo se integra ésta, representando un 51.72%, y 14 alumnos 
responden no saber lo anterior. 
Segunda pregunta de encuesta:
2. ¿Sabe que existe la tutoría para alumnos de criminología?
Para esta pregunta, los 29 alumnos responden que si saben de la existencia de la tutoría.
Tercera pregunta de encuesta:
3. ¿Te han explicado que es, para que sirve y como se desarrolla la tutoría?
Para esta pregunta 18 alumnos responder afirmativamente lo anterior, representando 62.06%, siendo 11 alumnos los que 
responden negativamente lo expuesto.
Cuarta pregunta de encuesta:
4. ¿Cuantas tutorías efectivas has tenido desde el primer semestre hasta este momento?
Para el caso en particular, se estableció una escala. 10 alumnos han mencionado más de 6 tutorías. 9 alumnos han respon-
dido hasta 4 tutorías. Y 10 alumnos han respondido menos de 2 tutorías. 
Quinta pregunta de encuesta:
5. Encuentras una relación de desempeño académico derivado de tu relación con tú profesor tutor y tu tutoría. 
Para el caso en particular, 12 alumnos han respondido que existe una correlación entre su desempeño académico y la 
tutoría, representado 41.37%; señalando 17 alumnos que no existe esta relación. 
Sexta pregunta de encuesta:
6. Tienes interés personal en acudir a tutoría
Para el caso específico, 18 alumnos han respondido que no tienen interés personal en acudir a tutoría, representando 62.06; 
manifestando 11 alumnos tener un interés personal en acudir. 
Séptima pregunta de encuesta:
7.  Para ti, la tutoría ¿quién debe brindarla?
Para el caso específico, se colocó una escala. 12 alumnos han referido que debe brindarla el profesor. 11 alumnos han 
referido que un profesor externo que no tiene contacto con él o ella. 6 alumnos han señalado que el alumno con mejor 
promedio de su grupo. 
Octava pregunta de encuesta:
8. ¿Cuál crees que sería el beneficio de ejercer una tutoría?
Para el caso específico, se colocó una escala. 10 alumnos han referido: consejo, guía. 4 alumnos han respondido: amistad. 15 
alumnos han respondido: ayuda académica. 
Novena pregunta de encuesta:
9. Desde tu punto de vista, ¿Qué retos encuentra la tutoría dentro de la licenciatura?

Para el caso específico, se colocó una escala. 15 alumnos mencionan poca disponibilidad el tutor. 11 alumnos mencionan falta 
de compromiso de ambas partes. 3 alumnos, expectativas diferentes de ambas partes. 
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Décima pregunta de encuesta:

10. ¿Qué impedimentos ha tenido usted para no realizar correctamente su tutoría? (si se encuentra Ud. en el supuesto)
Para el caso específico, se colocó una escala. 10 alumnos no se encuentran en el supuesto. 14 alumnos han señalado 
sobrecarga de trabajo. 5 alumnos han referido poca disponibilidad del tutor. 
Derivado de lo anterior, ante la sistematización del instrumento de encuesta que fue aplicado, se pudieron obtener datos 
interesantes, para entender la acción tutorial que se encamina dentro de la Facultad de Derecho de esta UASLP. 

Resultados sistematizados: retos y propuestas

Una vez aplicado el instrumento, se pueden obtener grosso modo, particularidades devenidas de la aplicación directa de la 
encuesta, se puede mencionar que la Facultad de Derecho a través de su programa de Licenciatura cumple con el PIDE y PLADE, 
establecidos. Ciertamente se pueden obtener muchos beneficios derivados del proceso de tutoría efectiva, lo anterior da como 
derivación que la tutoría por sí mismo sea relevante e importante. 
Sin embargo, existen retos aún coincidentes con lo que establece la doctrina, y que van desde la poca disponibilidad del profesor 
tutor, hasta la falta de compromiso de las dos partes. 
Es importante reconocer que un buen proceso de tutoría dentro de los establecimientos de la educación superior, logra de 
forma efectiva el proceso de enseñanza aprendizaje en el educando. 

Conclusión

La acción tutorial que se encamina dentro de la Facultad de Derecho, busca de forma precisa, atender en y para la vida del estu-
diante. De lo anterior, se toma en consideración que la tutoría es un mecanismo efectivo dentro de los procesos de educación 
superior. Por lo cual, se convierte de forma precisa que la tutoría que se brinde dentro de la Facultad de Derecho, especialmente 
dentro del área de la Criminología, visualice el aspecto de que el educando y su consolidación de perfil de egreso es la base 
importante para el proceso de enseñanza.
Hoy dentro de las entidades de educación superior, se requiere de forma efectiva, que la calidad educativa, se encuentre garanti-
zada. Lo anterior, tiene como propósito fundamental, que los procesos de la acción tutorial también encaminen la consolidación 
del estudiante. 
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito estimar los programas de apoyo interinstitucionales que permiten conservar la perma-
nencia escolar mediante la tutoría como responsabilidad social,  acompañamiento durante la formación universitaria y generar 
un análisis de la acción tutorial orientado al éxito de los diferentes actores que participan en la educación superior y seguimiento 
académico, mediante un trabajo colaborativo con participación individual de cada uno de los integrantes de acuerdo a la diversi-
dad y necesidades de aprendizaje, atendiendo al nuevo modelo educativo y exigencias propias de los indicadores de calidad del 
nivel superior . Esto sugiere fortalecer la acción tutorial y los programas que apoyan el proceso formativo, compartir el saber en 
beneficio a los demás y discernir entre lo bueno y lo malo, contribuyendo a mejorar el entorno social a través del conocimiento. 
A partir del análisis de este ensayo se vislumbra la importancia de la acción tutorial, que permite alcanzar el propósito planteado 
y cumplir con las exigencias de la sociedad del conocimiento. Se sugiere fortalecer el Programa Institucional de Tutorías (PIT) y 
su vinculación interinstitucional, aumentar los recursos económicos, capacitación y sensibilización, lo que garantiza el éxito de 
la educación superior y el cumplimiento de la responsabilidad social.

Introducción

La actual sociedad del conocimiento exige un ambiente educativo en el cual se supere la concepción tradicional de “transmisión” 
de conceptos, y se llegue cada vez con más claridad a la idea de construcción del saber. Ariza Ordóñez, G. I., & Ocampo Villegas, 
H. B. (2005).
 Las instituciones de educación superior responsables de la formación humana y científica  de los estudiantes, centran su aten-
ción en la acción tutorial desde el profesorado, contextualizando las necesidades en interacción personalizada entre alumno y 
docente, en coordinación con programas interinstitucionales que apoyan la permanencia escolar, considerando las condiciones 
individuales y estilos de aprendizaje, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio y competencia educativa 
posible. Como exigencia de los nuevos planes educativos las universidades crean vinculación con programas de apoyo que 
atienden de manera preventiva a estudiantes en los diferentes niveles de educación.
Entre las diferentes funciones encomendadas a la Universidad y al profesor universitario, la acción tutorial forma parte importan-
te en el desarrollo de sus indicadores de calidad que reflejan la formación integral, atendiendo el compromiso de formar en todos 
los ámbitos, esto, debe ir más allá de la mera adquisición de conocimientos, por lo que se deben trabajar ámbitos cognoscitivos, 
pero no sólo, ya que se convierte en prioritario el desarrollo de competencias que implican, además, destrezas, habilidades y 
actitudes. Nieto, N.G. (2008) 
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En este sentido, podemos definir que los programas de apoyo están destinados a la atención de cada uno de los estudiantes en 
interacción con el tutor, el cual se describe como el “profesor que tutela la formación humana y científica de un estudiante y le 
acompaña en sus procesos de aprendizaje” (Lázaro, 2003).citado por Nieto, N.G. (2008) Lo que representa una responsabilidad 
social realizar un trabajo en conjunto, para conservar la permanencia escolar y lograr el avance educativo que la sociedad del 
conocimiento demanda en el siglo XXI.
De acuerdo a lo antes expuesto el  presente trabajo consiste en estimar los programas de apoyo interinstitucionales que permi-
tan conservar la permanencia escolar mediante la tutoría como responsabilidad social en el acompañamiento de estudiantes 
durante la formación universitaria.

Desarrollo

El concepto de tutoría desde la historia ha sido parte importante en el acompañamiento y guía del ser humano, en la actualidad 
representa la piedra angular en las universidades y hace presencia en la sociedad del conocimiento, como una exigencia para 
atender y dar cumplimiento al nuevo modelo educativo, personificando la necesidad de apoyar los procesos educativos, los 
planes de estudio y la formación profesional, no solamente con actividades de tipo didáctico convencional sino abordando 
al individuo en sus diferentes facetas, identificando necesidades y  brindar  apoyo de acuerdo a los estilos de aprendizaje y 
necesidades individuales,  acompañar durante el  proceso de formación, en la toma de decisiones desde lo académico hasta lo 
personal, ofreciendo patrones y alternativas para aprovechar mejor su experiencia educativa y encontrar aplicación práctica a 
los diferentes conocimientos que se comparten o se construyen en las actividades académicas. Ariza Ordóñez, G. I., & Ocampo 
Villegas, H. B. (2005).
El término tutor, del latín tutor, proviene del verbo tueor, algunos de cuyos significados son: mirar por, representar a, tener bajo 
protección a alguien, defender, velar por, tener encomendado y bajo la propia responsabilidad a otra persona…, con lo que 
puede comprobarse que, ya desde su etimología, un tutor es quien representa a alguien, quien cuida, protege, vela o tiene bajo 
su responsabilidad a otro. En definitiva, un tutor es quien guía a alguien, dado que la tutoría, en cualquier caso, supone siempre 
tutela, guía, asistencia, apoyo y ayuda a una persona mediante la orientación y el asesoramiento. Nieto, N. G. (2008).

Podemos definir la tutoría universitaria como parte de la responsabilidad docente, una actividad formativa personalizada  entre el 
profesor y el estudiante, con el objetivo de guiar el aprendizaje de éste, adaptándolo a sus condiciones individuales y a su estilo de 
aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio y competencia educativa posible. Esta es una las funcio-
nes encomendadas a la Universidad y al profesor universitario, docencia, investigación y formación de profesionales (RAGA, 2003)
Es aquí donde resalta la importante función tutorial del profesor universitario. En este sentido, podemos definir al tutor como el “pro-
fesor que tutela la formación humana y científica de un estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje” (LÁZARO, 2003).
La tutoría universitaria, en  coordinación con  los programas de apoyo, tales como Centros de Orientación e Información, atención 
a la diversidad, equidad y género, becas centros de atención estudiantil, busca contribuir en la formación integral y cumplir con los 
planes y programas de estudios, atendiendo de manera precisa las múltiples vertientes que afectan la formación, acompañando 
con mayor énfasis desde el ingreso, lo que permite identificar atender los aspectos de identidad profesional,  personales, familiares, 
psicológicos, emocionales, afectivos y de educación en valores… que pueden perturbar directa o indirectamente al aprendizaje 
del estudiante y a su desarrollo profesional. Desde el aspecto social son importantes los apoyos de becas, estancias, movilidad y 
servicio social. Considerando la importancia de la acción tutorial en la universidad es esencial y debe ir encaminada a: Unificar el 
proceso educativo del universitario, evitando que se fragmente en partes y especializaciones sin sentido de unidad, armonizar el 
desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la educación de un universitario (conocimientos, actitudes, hábitos, destrezas…), 
para que esta llegue a ser una verdadera educación integral, conceder a la acción educadora un sentido de globalidad en la que 
se contemplen todas las aspectos y necesidades que configuran al estudiante de manera holística. (García Nieto, 1996)  
Es por eso que en la actualidad la tutoría se ha convertido en la fijación más importante de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), para  atender  a los estudiantes desde su ingreso y poder lograr la permanencia escolar, lo que implica el trabajo 
colaborativo de programas de apoyo comprometidos con el seguimiento de acuerdo a las necesidades educativas; es aquí 
donde se vislumbra la acción tutorial y el quehacer con responsabilidad social para el logro de los mejores resultados en la 
calidad educativa.
Actualmente el plan nacional de educación, preserva objetivos y proyectos que consideran, entre otras estrategias, el acompaña-
miento a estudiantes mediante la atención personalizada y de grupo, con programas de tutoría y de apoyo al desempeño acadé-
mico, aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias personales de formación de los estudiantes, desarrollo de hábitos y 
habilidades de estudio. Lo que requiere promover la calidad, desde lo correspondiente a los programas de tutoría, la participación, 
coordinación, organización y evaluación de diversos actores en diversos procesos. López, A. R., & Herrera, A. R. (2015).
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La responsabilidad social y la calidad en la práctica de sus funciones propias de cada una de las universidades comprometi-
das con su misión y visión. La Universidad Autónoma de Sinaloa; por ello, busca ser una institución flexible, que ofrezca una 
formación integral, general y especializada de los alumnos y propicie su desarrollo como personas, como ciudadanos y como 
profesionales, en la perspectiva de una educación para todos, permanente y sin fronteras.
 Para lograr lo anterior, la Universidad ha propuesto como una de sus principales líneas de trabajo la innovación con el principal 
objetivo de mejorar la calidad de la educación, la cual no se limita a la eficiencia y eficacia de la misma, sino que integra aspectos 
como la igualdad, la equidad, la inclusión, la relevancia y la pertinencia. J. E. Guerra (2018) Plan de Desarrollo Institucional Con-
solidación Global 2021. 
Dentro de su política institucional describe el fortalecimiento del nivel de atención y cobertura de la demanda social, busca ar-
ticular los problemas de la sociedad, ofrece igualdad de oportunidad, permanencia y egreso a todos los aspirantes de diferentes 
realidades sociales, apoyado el Programa Institucional de Tutorías (PIT), conformado por personal responsable de su cumpli-
miento, seguimiento por tutores, tutores disciplinares y asesores par y tutor de atención especial, en vinculación con   el Centro 
de Atención Estudiantil (CAE) y sus diferentes áreas de atención así con el apoyo del  programa de Atención a la Diversidad  e 
Inclusión de la Universidad Autónoma de Sinaloa(ADIUAS), ayudas económicas por becas, para estancias, movilidad, servicio 
social y reclutamiento en casas del estudiante que favorecen la permanencia escolar de alumnos universitario, lo que implica 
un trabajo colaborativo.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) exige, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción 
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables 
y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. (Gasca-Pliego & Olvera-García, 2011).
 La gran responsabilidad del docente universitario es compartir de manera verdadera y sincera los conocimientos que posee 
con sus estudiantes, para que puedan ejercer de manera competente su futura profesión. No obstante, también es responsa-
bilidad del docente señalar a los estudiantes el gran compromiso y la responsabilidad que implica ser universitario; se trata de 
formar seres integrales que compartan el saber en beneficio a los demás y sean capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, 
contribuyendo a mejorar el entorno social a través del conocimiento proporcionando oportunidades de desarrollo para todos 
sus integrantes. (Luna Guasco, 2011).
Para que esto suceda, el docente debe conocer las políticas y programas propuestos en cada una de las universidades y compro-
meterse con ello; en donde dentro de estos proyectos se encuentra la tutoría como eje central en  vinculación con programas 
de apoyo dedicados al  acompañamiento y preservación de los estudiantes durante su formación académica.

Esquema 1  presentan los programas de apoyo que tiene el programa Institucional de tutorías para la atención de alumnos de 
acuerdo a sus necesidades, canalizado por el responsable de tutorías o el tutor asignado.

Tabla 1 presenta los autores que integran el Programa Institucional de Tutorías y sus funciones en
la acción tutorial y programas de apoyo
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Las tutorías en nivel superior tiene actores con diversas caracteristicas especiales y funciones: el responsable de tutorías quien 
elabora un PAT, coordina y da un apoyo complementario , el tutor quien identifica, orienta, acompaña y asesora de manera 
individual o grupal a estudianes cumpliento con un perfil especifico, los tutorados considerados todos los alumnos inscritos en 
la licenciatura quienes son atendidos desde el proceso de selección en la Universidad hasta su egreso,  asesores disciplinares do-
centes con dispocision de servicio especialista en una asignatura, asesores pares aquellos estudiantes de trayectoria académica 
significativa que estén dispuestos a compartir voluntaria y desinteresadamente lo que saben y lo que tienen con sus amigos y 
compañeros del salón de clases que lo necesitan y el tutor de apoyo especial (TAE) colabora en la atención y acompañamiento 
del alumno con NEE. 
De acuerdo a (Pérez, 2012: 43). Los procesos estratégicos tienen mejores resultados si se constituyen con la acción tutorial en 
coordinación con los autores implicados. Por ello se requiere que la acción tutorial se constituya no sólo como un proceso 
estratégico de la docencia universitaria, sino como un servicio al estudiante que las universidades han ido implantando en los 
últimos años ya que se carecía de ellos como tal servicio (Álvarez y Lázaro, 2002: 21)”.
Considerando que la acción tutorial sostiene la responsabilidad de mantener los estándares de calidad de las Instituciones de 
Educación Superior  por ello requiere de programas de apoyo que garanticen sostener los indicadores de calidad y evitar el 
rezago, la reprobación y el abandono de los estudios,  por lo que la instrumentación de un plan de tutorías está encaminado a 
facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, y atender puntualmente 
los problemas específicos de las trayectorias escolares. Por este motivo es necesario una comunicación más efectiva entre tutor 
y tutorados, así como entre todos los implicados en este proceso de acción tutorial para detectar y resolver a tiempo los posibles 
conflictos que pueda tener o enfrentar el tutorado en su ambiente educativo. 
Ya que debido al crecimiento en la deserción escolar en el ámbito universitario, es necesario consolidar los grupos de apoyo 
que ayuden a lograr disminuir la deserción y el índice de reprobación, así como contribuir de manera eficiente al mejoramiento 
académico de estudiantes y facilitar las tareas de los profesores como tutores, impactando en la transformación que requiere 
nuestro país, y ser un instrumento que permita enfrentar los nuevos retos y problemas a los que se enfrenta la educación supe-
rior. Sánchez, M. Z., Flores, Y. V., Marín, C. N., & Esquivel, J. O. H. (2017).
Estamos conscientes que la tutoría, en ningún caso, tiene ni todas las responsabilidades, ni todas las posibilidades de transformar 
radicalmente la situación de eventual riesgo de un estudiante o de fomentar a aquel que lleva un expediente impecable. Sí 
estamos seguras que la operación exitosa de un Programa de Tutoría requiere ser evaluada frecuentemente y apoyada por las 
autoridades, pero también por otros programas y múltiples servicios ofrecidos por las IES. López, A. R., & Herrera, A. R. (2015).

Conclusiones

La acción tutorial representa la base fundamental en el desarrollo integral del estudiante,  durante su formación profesional, 
reflejándose en los indicadores de calidad  disminuyendo la deserción escolar, rezago y reprobación, mediante el seguimiento 
de los actores del Programa Institucional de Tutorías (PIT) trabajando en vinculación con los programas interinstitucionales que 
la Universidad ofrece en su trayectoria académica, lo que da realce, reconocimiento en la calidad educativa de cada universidad.
Ciertamente la acción tutorial es una actividad extra clase, de gran relevancia y compromiso por el docente tutor misma que 
debe estar inmersa en la planeación académica del docente para un mejor desarrollo e impacto, la motivación y la capacitación 
continua para los tutores es indispensable para  identificar de manera oportuna a la diversidad de alumnos y atender las Ne-
cesidades Educativas Especiales (NEE).  Lo que conlleva a ser frente a las exigencias universitarias, el nuevo modelo educativo 
en los planes y programas que se desarrollan en cada nivel, acciones en equipo de acuerdo a las exigencias de la sociedad del 
conocimiento, lo que representa un reto de responsabilidad social, que se debe atender para hacer frente a los requerimientos  

Responsable de tutorías Tutor Asesor disciplinar Asesor par Tutorados

Elabora el plan de acción 
tutorial

Identifica alumnos con 
necesidad de apoyo  

Asesoría en asignatura con 
necesidad de apoyo

Estudiantes de trayectoria 
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licenciatura 

Coordina y vigila el cumpli-
miento del PAT

orienta, acompaña y asesora 
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propios de la educación superior, consolidando sus planes de atención de acuerdo a las nuevas generación de estudiantes y 
necesidades de apoyo de manera preventiva. Trabajo colaborativo para cumplir con los requerimientos de las Instituciones de 
Educación Superior, y contribuir ha una mejor educación que fortalezca la sociedad  del siglo XXI. 

Propuestas

Visionar desde las políticas educativas una transformación en los apoyos destinados a la educación que conlleven a implementar 
recursos económicos, físicos, humanos y de infraestructura para atender a todos los estudiantes que ingresan a las Instituciones 
de Educación Superior.
Fortalecer la acción tutorial para atender y canalizar a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Aumento en 
el otorgamiento del presupuesto  financiero, Contratación de personal capacitados en los centros de apoyo para la atención 
oportuna y seguimiento, incrementar  programas de apoyo interinstitucionales  capacitaciones continuas a la planta docente 
y a los actores del PIT en la sensibilización para la atención y seguimiento en la acción tutorial, reconocimiento,  estímulo eco-
nómico y difusión  en el cumplimiento en la acción tutorial, incrementar el número de becas  para estudiantes para conservar 
la permanencia escolar, aumentar el personal capacitado para desarrollar con éxito la atención a las necesidades del alumnado.
Mayor difusión de los programas de tutorías y el impacto que tiene en los indicadores de calidad de las Instituciones de Educa-
ción Superior.
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Resumen

La aplicación del Programa Institucional de Tutorías es un proceso complejo. Implica la implementación y la manera como se 
materializa en las sesiones que desarrolla el docente tutor. En este documento se da respuesta a la interrogante ¿De qué manera 
realizan la acción tutorial los docentes de la Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano?, para responder al cuestio-
namiento se realizó un estudio de descriptivo con la aplicación de entrevistas abiertas al 53% de los tutores. La información 
obtenida se categorizó e interpretó. Como resultado del análisis se destaca que: la acción tutorial implica una formación del 
docente tutor, se requiere precisión de los mecanismos de operación, la generación de una cultura sobre la estrategia, así como 
la concientización por parte de los estudiantes para propiciar que la estrategia cumpla con los propósitos del Programa.

Introducción

La tutoría en la Escuela Normal Experimental “Normalismo Mexicano” (ENEM), inició en el año 2010. Desde entonces se han 
realizado acciones para consolidar la operación del Programa Institucional de Tutorías (PIT); entre ellas destacan el diseño del 
programa, la asignación de tutores y tutorados, la inserción de la función tutorial a partir de su realización en los tiempos señala-
dos por el propio tutor, la implementación de horario exclusivo para ejercer la acción tutorial, el desarrollo de la acción tutorial a 
partir de los referentes teóricos del tutor, la entrega de documentos para apoyar la función, mantener una comunicación desde 
los responsables de la oficina de tutorías con los docentes tutores y tutorados,  así como, con las distintas instancias de la escuela.
La finalidad del estudio pretende escudriñar la intimidad de la acción tutorial, es decir, transitar del qué al cómo se realizan las 
sesiones de tutoría grupal o individual; para ello se parte del proceso que ha seguido la implementación, la conceptualización 
sobre la Tutoría que formula el Programa Institucional, cómo se entiende la acción tutoría, los materiales de apoyo para el ejerci-
cio de la tutoría, por otra parte, se sigue revisando la propuesta de ANUIES, sobre la tutoría como estrategia.
La realización de entrevistas a tutores con preguntas abiertas, semiestructuras, permitió ir dando cuenta desde el proceso de instru-
mentación, a las acciones que realizan los tutores, los resultados, dejó de manifestó que la formación del docente tutor, es un proceso 
que requiere una formación permanente, detectándose como un programa que acompañe al tutor en el ejercicio de su función.

Implementación del Programa Institucional de Tutorías en la ENEM

En la implementación del Programa Institucional de Tutorías (PIT), se identifican tres momentos: 
El primero corresponde a lo que se ha denominado como Implementación cubriendo el periodo de los ciclos escolares de 2011 a 
2013, caracterizada por la inserción en el organigrama institucional de la Oficina de Tutoría, Reuniones  generales de información, 
el diseño del Programa Institucional de Tutorías (PIT), operar con solo con el nombramiento a tutores dejando a juicio de éstos, 
las formas de realización por lo que se asumió como un trámite administrativo, la ausencia de realización de la tutoría, por causas 
como no contar con horario asignado para su realización, escaza información sobre el programa tanto a tutores como tutorados, 
falta de formación en la formación tutorial. En el ciclo escolar 2014-2015, la denominamos fase transición, se caracteriza por con-
tar con criterios para la asignación como: 1)Análisis de los promedios de las evaluaciones obtenidas en el semestre concluido 2)
Se toma como mínimo el 6.0 de acuerdo al Plan de estudios 1999 y el 7.0 del plan de estudios 2012.3)Se realiza una reasignación 
de tutores y tutorados considerando que existiera movilidad para evitar la continuidad de tutores y turados que no tuviesen 
empatía, 4) Las demandas en colegiados de los tutores sobre atender a los estudiantes con los cuales tenían cursos asignados 
para permitir las interacciones propias de la tutoría.5) Los tiempos para realizar la acción tutorial, deberían de ser tratados de 
acuerdo a los ajustes de tutores y tutorados, asignándose la carga horaria, pero no el tiempo en físico.
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Esta forma de asignación despertó intranquilidad entre los estudiantes, al considerar que quienes tuvieran promedio en el 
rango de 8.5 a 9.0 no tenían necesidad de acompañamiento; en tantos quienes presentaban promedio de 8.0 a 7.0, se consi-
deraban exhibidos.
Lo que se denomina fase de consolidación se visualiza en el ciclo escolar 2015-2016, incorporando a todo el personal docente, 
se evalúa la acción tutorial, se editan los cuadernos de tutorías, se brinda un seguimiento.

La tutoría en el Programa Instituciona

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), considera la tutoría como “actividades de asesoría que realizan los profesores para 
apoyar a todos los alumnos en su desarrollo académico, profesional y personal durante su estancia en la institución” (SEP, 2011). 
Bajo esta conceptualización la tutoría no sólo se encauza a atender las problemáticas derivadas de la deserción y la reprobación, 
sino que centra su atención en el desarrollo integral del estudiante tutor.
Por su parte la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la 
organización y funcionamiento de los programas de tutoría en las instituciones de educación superior, define a la tutoría como 
“un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo reflexión y convivencia social”. (Programas 
Institucionales de Tutorías, p. 38), deja en claro que la tutoría, incluye tanto la perspectiva académica como la personal, en ese 
sentido coincide con lo planteado por el PIT, pero además implícitamente define las acciones que conlleva la tutoría; en tanto el 
PIT institucional no define las acciones que pueden derivarse de éste acompañamiento tutorial.
Siguiendo a García et al. (2005, p. 190), entendemos por tutoría “la responsabilidad docente en la que se establece una interac-
ción más personalizada entre el profesor y el estudiante, con el objetivo de guiar su aprendizaje, adaptándolo a sus condiciones 
individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio posible”.

El proceso de formación de tutorados

En el ciclo escolar 2011 a 2018 se retiraron del servicio nueve de los 17 docentes que iniciaron el Programa de Tutoría; en con-
traparte se han incorporado ocho docentes con diferente tipo de contratación que les ha permitido, en diverso momento, ser 
tutores con información sólo para operar el PIT. 
En su documento, la ANUIES señala sobre la formación de tutores” es indispensable establecer un proceso de capacitación y 
actualización de los tutores, a fin de que puedan cumplir con las funciones del programa”. (p. 75), en ese sentido la tutoría no sólo 
es una actividad más de la docencia, es una formación permanente, que conlleva a definir con claridad el campo de la tutoría, 
con la finalidad de no duplicar los esfuerzos o acciones que de manera tradicional realizan las escuelas normales derivadas de su 
propia estructura; al respecto el programa de formación por módulos que plantea ANUIES, corresponde a este proceso gradual, 
formativo del docente tutor y de los Programas que aspiran a constituir la tutoría como el detonante de un “aprender a ser”, como 
lo manifiesta Jaques Delors (1994), los docentes desempeñan un papel determinante en la formación de las actitudes, positivas 
o negativas con respecto al estudio.

Las funciones del tutor

La creación de la figura del tutor ha sido otra manera de institucionalizar una parte de la actividad orientadora, si se proporciona 
una cierta preparación específica al profesorado. Desde la tutoría el profesor puede orientar o ayudar al alumno a partir de su 
situación y acreditación propia de profesor con una acción que realiza "además y en paralelo" a su propia acción como docente 
(Mora J. A.,1995).
El rol a desempeñar por el profesor-tutor incluye tres aspectos: aptitudes, actitudes y función.Entre las primeras se destaca la ex-
periencia humano-social que debe poseer el tutor; lo que le facilitará mayor cercanía y comprensión de las diferentes situaciones 
en que se encuentran sus alumnos y la aptitud para la relación y la comunicación con otros.
En cuanto a las actitudes se consideran importantes la sensibilidad para ponerse en contacto con el otro, la autenticidad, la 
aceptación, la actitud de comunicación la apertura y el humor que hace más agradable las relaciones.
Entre las funciones que debe desempeñar el docente tutor se señalan: establecer un contacto positivo con el alumno, identifi-
cación de problemas, toma de decisiones y comunicación.
Mora (1995), además de las funciones descritas, considera como funciones específicas prioritarias del docente tutor las entre-
vistas con los alumnos, las entrevistas con la familia, la atención a los alumnos "especiales", la coordinación de las reuniones de 
evaluación, la actualización pedagógica de padres y el profesorado, así como la organización de actividades extraescolares.
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La acción tutorial

La acción tutorial se entiende como un proceso orientador que desarrollan de manera conjunta profesor y estudiante, en aspec-
tos académicos, profesionales, personales, con la finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca la confección y el 
diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera escogida. En tanto la acción docente se define como el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que comparten profesores y estudiantes con la intensión de construir juntos y de manera reflexiva el conocimiento 
sobre una determinada materia o proyecto disciplinar; ambas acciones tienen un hilo conductor al orientar al estudiante en sus 
experiencias de aprendizaje para que llegue a ser un aprendiz autónomo, competente y crítico en su lugar de trabajo. 
Resultados de la investigación. 
La entrevista se aplicó a ocho docentes de la ENEM, que representan el 50% de tutores. Inicialmente se consideró al total de 
tutores. Sin embargo, las condiciones institucionales limitaron su aplicación. Las 10 preguntas que integraron la entrevista se 
ubican en tres categorías: cuatro sobre instrumentación (1, 3, 5 y 8); cinco sobre la acción tutorial (2, 4, 6, 7 y 9) y dos sobre las 
necesidades formativas de los tutores (6 y 10).
Las entrevistas fueron transcritas, obteniendo resultados en cada una de las categorías; además se identificaron cuatro categorías 
emergentes que se incorporan a las iniciales. Las categorías emergentes revelan datos que fortalecen los resultados obtenidos.
En la categoría instrumentación, en la pregunta uno, en promedio se tienen 2.7 ciclos escolares como tutores, que, en relación 
al tiempo implementado de la tutoría en la ENEM, representa el 38.5%. Este dato se relaciona con los movimientos de jubilación 
e incorporación de la planta docente; quienes en su momento fueron informados o capacitados sobre la Tutoría, al respecto el 
T1, señala: “aquí en la normal llevo tres años, pero ya había tenido experiencias en otras escuelas en las que había laborado en el 
nivel universitario… allá cuando asignaban a los estudiantes, daban una capacitación previa, daban los instrumentos y te decían 
como se ocupaba cada uno de ellos.”
En la pregunta tres, ¿si cuenta con los expedientes de los tutorados?, el 42% de los tutores señala contar con los expedientes, 
el 58% no cuenta con los expedientes completos de los estudiantes o no cuenta con ellos. Las explicaciones a esta situación se 
asumen desde la falta de organización individual, la falta de compromiso de los tutorados para entregar los documentos solicita-
dos. Sin embargo, los tutores reconocen la importancia de los expedientes como medio para el diagnóstico y seguimiento de la 
tutoría. Al respecto el programa de la ANUIES, plantea la necesidad de iniciar un programa de tutoría, con el conocimiento de los 
sujetos a los cuales se dirige; esto tiene cabida cuando los tutores realizan la instrumentación de la entrevista de manera personal 
y obtienen datos por la vía de lo escrito y lo verbal. Situación que no se ve reflejada; los tutores 7 y 8 manifestaron “No me han 
regresado la entrevista”. De ser así, tal como lo manifiesta el T2 en uno de los cuestionamientos “también es mi responsabilidad 
como tutor que no me he involucrado”, dado que desde diferentes instancias se puede tener acceso a un conjunto de datos que 
permitan tomar las decisiones para realizar la función tutorial, para alcanzar el objetivo previsto.
Con respecto a la pregunta cinco, sobre la claridad en la implementación de la tutoría, el 100% señala que ésta ha venido siendo 
clara en cuanto a la instrumentación, pero no en las funciones que debe realizar el tutor, en sus alcances y hasta dónde se puede 
involucrar en las situaciones personales de los estudiantes. Señalan que las tareas ordinarias de la institución son una limitante 
para dar continuidad a lo instituido; reconociendo además la predisposición de los tutores para no ejercer la tutoría, la falta de 
concientización de tutores y tutorados y la falta de un plan de actividades a desarrollar. El resultado es la poca asistencia de los 
estudiantes a las sesiones programadas, que, aunado a las condiciones instituyentes, se presentan como los grandes obstáculos 
para el ejercicio de la acción tutorial.
En lo que respecta a la pregunta ocho, sobre el plan de tutoría individual y grupal, y como se le brinda seguimiento, el 62.5% 
señala que cuenta con un plan; el 37.5 reconocen que no tienen un plan como tal, pero si tienen claro que van a realizar el día 
de la tutoría. Al respecto se nota una incongruencia en el discurso, dado que en la oficina de tutoría solo se registró la entrega 
del plan de trabajo de dos tutores; este dato es fundamental, pues como se ha señalado no hay acción sin previo diagnóstico. 
Con esta interrogante se aborda el cómo de la acción tutorial, dado que se plantea las dificultades para realizar la tutoría y la 
prioridad de otras acciones; cabe la interrogante ¿de qué manera se programan las acciones, por dónde empiezan, qué tipo de 
actividades realizan?. Uno de los aportes del programa de ANUIES, señala el contrato tácito que se da entre tutor, tutorado y la 
institución para generar las condiciones que permitan realizar la función. En este sentido la escuela ha implementado un horario 
específico de un módulo de 100 minutos y un reajuste al uso de espacios físicos para apoyar esta función. Para Braudrit A. (2000) 
las intervenciones de un tutor sólo tienen valor si se apoyan en un diagnóstico serio de las necesidades del tutelado, de esta 
manera se coloca en una posición que permita ajustar sus acciones pedagógicas y aumentar su eficacia” .
En cuanto a las interrogantes dirigidas a la categoría de la acción tutorial, en la pregunta dos sobre experiencia en la tutoría, el 
57% de los tutores señala que no sabe cómo hacer la tutoría, en el resto, aun cuando no lo menciona abiertamente, se aprecia 
que existe el desconocimiento centrándose en otros aspectos de la pregunta. El 71% menciona que no logran tener empatía con 
algunos tutorados, lo que genera desinterés, o bien centran su acción sólo en el aspecto académico. Dejan de manifiesto que 
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este aspecto, no es un área en la que quieran incursionar, no les gusta o prefieren no intimar con el alumno. Señalan que es poco 
lo que se puede hacer si los estudiantes tienen algunas problemáticas personales, ya que sólo se puede canalizar, aconsejar o 
escuchar.  Al respecto Boud & Cohen & Sampon, (2001) señalan que no se trata de que el tutor se vea inmerso en las soluciones 
de los estudiantes, el rol es ser ese escucha, ofrecer retroalimentación, observar el proceso y ubicar al estudiante en situaciones 
de reflexión sobre ese proceso. 
El PIT institucional hace mención de éstas características, así como los documentos orientadores que se le han proporcionado al 
docente. Por lo anterior queda de manifiesto que la formación como tutor debe considerarse como una prioridad institucional 
y deben brindársele al docente las herramientas necesarias para realizar la tutoría. 
En la pregunta cuatro referida a cómo brindan las orientaciones en lo personal, académico y profesional, el 62 % centran su 
atención en lo académico. Vuelven a enfatizar la dificultad para ubicar el límite de lo personal, el 25% señalan haber utilizado el 
diagnóstico para iniciar con lo emocional, el 12.5% mencionan el cambio que le han dado a la metodología involucrándose en 
la apertura hacia la parte personal y el uso de redes sociales como el WhatsApp. Los últimos tres datos se corroboran con los do-
cumentos presentados por las tutoras de manera sistemática a la oficina de tutorías. Manifiestan su desacuerdo con las sesiones 
suspendidas por cuestiones institucionales que rompen su programación para la atención individual y grupal. En otros casos, 
señalan la necesidad de generar un clima de confianza y empatía, considerado como pieza clave para el desarrollo de la acción; 
este dato es interesante pues los entrevistados tienen claridad en la necesidad de generar confianza para que los estudiantes se 
abran a otras áreas para poder diseñar un plan que las atienda; tal como lo señala la T2 “mi diagnóstico es el que me guía” la T1, 
“nos dieron los cuadernos de tutorías, pero esos son como actividades, no corresponden en sí a las necesidades del diagnóstico 
del grupo, T4, “al principio yo pensaba que era como una clase, hasta que tú me dijiste, ya ves que te pregunté y me dijiste que 
no, fui viendo que podía dar, vimos lo de los cuadernos y aunque no tenía un plan como tal, sí tenía que hacer con ello” 
Con relación a la pregunta seis, sobre las principales dificultades que enfrentan en la tutoría, se decantan por mencionar dificul-
tades en el plano operativo, la siguiente tabla muestra el ejercicio:

Tabla 1
Dificultades de los tutores.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los tutores?
       Frecuencia  %
La reprogramación por actividades institucionales  4   50%
Uso de los instrumentos de tutorías    2   25%
Seguimiento con estudiantes de otros semestre  2   25%
Incorporar a los estudiantes de la LEA   2   25%
Motivar a los estudiantes     4   50%

La presencia de actividades institucionales que surgen como prioridad sobre la tutoría, presenta un dato fundamental, pues la 
misma institución genera condiciones para la interrupción del programa. Por otra parte el hecho que los tutores inician en esta 
función, puede explicar la falta de motivación de los estudiantes, como ya lo señalaban, en ocasiones no se sabe si habrá tutoría 
o no, aun cuando existe una agenda institucional. Esto impacta en el cómo se realiza la tutoría al no contar con un seguimiento, 
de allí que la T6 señale “los muchachos saben que no se les hace nada, no se les obliga no se les llama la atención, entonces todos 
empiezan a faltar”, la T2 menciona, “con los chavos de primer año siempre hay tutoría, se quedan, a esos no hay que soltarlos, 
todavía no agarran bien la onda y siempre están”. Estas expresiones son reveladoras con respecto a las dificultades y el ejercicio 
de la acción tutorial.
La pregunta siete ¿cómo se atiende la asesoría grupal e individual?, las respuestas se concentran en la siguiente tabla:
Tabla 2.
Atención grupal e individual.
      Frecuencia  %
No la atienden     2   25
Con el diagnóstico sabe a quién atender  2   25
Diálogo       3   75
A solicitud     1   12.5

Estos datos revelan que no se tiene claridad sobre cómo atender tanto la tutoría grupal como la individual. 
En la pregunta nueve sobre las problemáticas o situaciones particulares que presentan los tutorados el panorama es muy di-
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verso. Esto se vincula con la empatía señalada para atender las tutoría grupal o individual, detectándose lo siguiente: asistencia 
a las prácticas docentes, no les gusta la carrera, dificultades para entender la dinámica de la clase de algunos docentes, falta de 
interés, hábitos de estudio limitados, situaciones personales como motivación y problemas familiares. 
En la categoría sobre las necesidades formativas, pregunta 10, sobre las propuestas para realizar la tutoría en la institución, las 
respuestas giran en el plano de lo instrumental, señalando la necesidad de respetar las fechas programadas para la tutoría, se 
informe a los estudiantes, se lleve un seguimiento puntual, partir de experiencias con tutores, realizar plenarias para conocer los 
puntos de vista de los estudiantes, difundir el programa, regresar a las reuniones de tutores; en una segunda categoría, hacen 
mención de la importancia de ser tutores y conocer a profundidad el programa y finalmente incorporan la formación profesional 
para ser tutores.
Las categorías emergentes que surgieron fueron: necesidad de un especialista, reconociendo que las situaciones que plantean 
los estudiantes rebasan los conocimientos que se tienen; la segunda categoría, surge de la necesidad de contar con un linea-
miento sobre qué hacer con los estudiantes que no asisten a las sesiones de tutoría, una tercera. 

Conclusiones

Como puede observarse en el estudio la acción tutorial no presenta claridad en su operación. Los factores son multicausales, la 
triangulación de las respuestas de los tutores sobre cómo realizan la acción tutorial, dan un llamado de auxilio; notándose que 
no se niegan a realizar la tutoría, pero la falta de formación sobre cómo hacerla, aunada a la discontinuidad en su realización, 
generan imprecisiones sobre cómo atender esta función.
Queda claro que un punto fundamental es que los tutores han partido de referentes limitados, en virtud de su incorporación a 
la institución, por lo que realizan una acción tutorial más por intuición que por una planificación; cuyos efectos se aprecian en la 
falta de motivación de los tutorados para asistir a las sesiones programadas.
La acción tutorial se encuentra lejos de ser una estrategia de acompañamiento para fortalecer la formación del estudiante. Pues 
al no existir un diagnóstico y un plan de trabajo,  no se tiene claridad sobre los aspectos que se pueden atender tanto en lo 
grupal como en lo individual. En este tenor, al no contar la oficina con los datos, el apoyo que se brinda a tutores y tutorados, 
con acciones de fortalecimiento, se plantea desde la subjetividad. 
Se identifica un desconocimiento sobre cuáles son los límites de la acción tutorial. Esto se relaciona con los objetivos de la tutoría, 
así como una estrategia metacognitiva  como lo señala ANUIS, en ocasiones sólo hay que escuchar y buscar que el estudiante 
reflexione sobre el proceso que le aqueja.
La acción tutorial se realiza más por intuición que por una planificación, cuyos efectos se detectan en la falta de motivación de 
los estudiantes para asistir a las sesiones, por lo que se plantea el carácter obligatorio y sancionar para quienes no asisten.
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Resumen

Toda institución pública de educación superior en México, posee un programa de tutorías en funcionamiento. La premisa funda-
mental de diseño e implementación, es el seguimiento del alumno, el acompañamiento de su trayectoria personal y académica, 
así como la generación de herramientas que favorezcan la calidad individual y colectiva, en la búsqueda de su enriquecimiento 
intelectual y humano. Consecuentemente, toda idea que privilegie estas acciones, consolida los compromisos sociales de la bús-
queda permanente de la excelencia educativa integral, pues un enfoque estratégico que maximice la experiencia formativa en 
todas sus variables, es clave para un desarrollo profundo y un crecimiento sostenible del complejo universitario en su conjunto.

Introducción

Lo único constante es el cambio. Esta reflexión cobra especial relevancia en el marco de toda actividad que emprenden las 
instituciones de educación superior (IES) en México. La búsqueda constante de la excelencia académica es más que una meta: 
es un proceso. La importancia de éste radica en que además de concentrar estrategias para alcanzarla, el desarrollo del camino 
hacia ella es igualmente relevante. El diseño y práctica de un programa de tutorías, es una de las prioridades adicionales y 
complementarias de todo plan curricular universitario, debido a que un gran número de IES presentan altos niveles de rezago, 
abandono y deserción, lo que representa una pérdida de recursos humanos y económicos (Molina Aviles, 2004:35). Su tras-
cendencia radica en la presencia permanente de elementos personalizados, que acompañen al estudiante en sus decisiones 
académicas, humanas e institucionales. Las académicas son las que se caracterizan por estar relacionadas con el rendimiento del 
individuo en los componentes teóricos y experienciales del campo disciplinar científico en el que están inmersos para efectos de 
aprendizaje. Las humanas son aquellas variables que, desde la esfera personal e individual del sujeto, tienen repercusiones que 
obstaculizan o impiden la acción académica. Las institucionales son las que están comprendidas dentro del ámbito administra-
tivo, que revisten valor educativo en los procesos de ingreso, estancia, permanencia y egreso de los estudiantes. Molina Aviles 
(2004:36), señala que el fin último y primero de todo proceso educativo, es que los alumnos alcancen una formación basada en 
aprendizajes significativos y socialmente responsables y esto será posible con el uso de múltiples herramientas, entre las que las 
que destacan las tutorías, como un elemento enriquecedor en la toma de decisiones en estas tres dimensiones. Un programa de 
tutorías posee un ciclo de vida garantizado en el seno de una institución educativa, toda vez que ésta comprenda con vastedad, 
profundidad y largo alcance, las implicaciones del mismo en la existencia tradicional y ampliada del colectivo universitario. 
Todo ejercicio de observación, análisis, seguimiento y propuesta que efectúen los sujetos involucrados, es vital en este tipo de 
programas, siempre que la tutoría se dimensione como se ha venido reflexionando. La acción tutorial está fundamentada en 
la personalización, tanto de sus actores comunicativos individualizados, que vendrían a ser el tutorando y los tutores, como de 
las relaciones institucional/académicas que establecen ambos, en el escenario de una práctica humana con fines de formación 
educativa a nivel superior. Esta investigación tuvo como objetivo, ofrecer aportaciones que enriquezcan la percepción y agenda 
del Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) las cuales surgieron de un ejercicio de auto/análisis por parte de una de las variables, los tutores, con respecto a 
las prácticas que se han efectuado en la dependencia educativa como caso de estudio, así como de una reflexión comparativa 
de las acciones tutoriales emprendidas.
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Desarrollo
Marco teórico

El tutor 

En las universidades públicas donde está implementado un programa de tutorías, la figura del tutor representa en primera 
instancia, a la dependencia educativa. Esta asociación no necesariamente posee una lectura negativa, ya que a través de su cargo 
y la práctica del mismo, se vuelve una extensión en materia de seguimiento y acompañamiento del estudiante, además de su 
papel de docente, administrativo, asesor o cualquier otra actividad que derive de su tipo de contratación o involucramiento con 
su espacio de desempeño profesional. Esta percepción por parte tanto de la comunidad estudiantil como de sí mismo, tiene 
dos formas de interpretación en el rol del tutor: debido a su agenda de trabajo, se configuran interacciones o juicios positivos 
pues se le conoce, identifica y distingue dentro del colectivo universitario, aunque puede resultar que esa multi/representación 
del sujeto en la cotidianeidad del ambiente académico, influya en prejuicios o alejamientos por parte del estudiantado. Toda 
estrategia conceptual y de puesta en escena de un acto tutorial debe considerar ambas vertientes. En términos generales, los 
tutores no cuentan en su formación integral, con actualizaciones en el rubro que están desempeñando, además de que se 
identifica más como una actividad adicional a sus tareas universitarias, que como un compromiso estratégico en la construcción 
de sujetos en diversos campos disciplinares de la ciencia. Se trata de profesores, que además llevan a cabo tareas tutoriales. 
Escasas y dispersas capacitaciones se ofrecen a los maestros para estas asignaciones y en caso de que ocurran, no hay planes de 
seguimiento y evaluación que garantice que los adiestramientos para tutores se estén aplicando con eficiencia en la práctica se-
mestral (Chaupart, Corredor y Marin, 1998:101). A esta dinámica hay que adicionar que los espacios en donde se efectúan dichas 
sesiones personales o colectivas, no están diseñadas o conceptualizadas para ese trabajo humano e intelectual, pues ocurren 
en prácticamente cualquier lugar de los recintos universitarios, desde oficinas del profesorado, áreas comunes de los mismos, 
pasillos, bancas, aulas desocupadas e inclusive en auditorios o salas de juntas que están orientadas en su lógica arquitectónica y 
funcional para ejercicios no contemplados o relacionados con las tutorías. Por lo tanto, la figura del tutor, independientemente 
de sus múltiples actividades, es flexible en sus construcciones y puede sintetizarse en su accionar, en tres grandes rubros de 
influencia, personalidad y ejercicio: es la representación activa del modelo educativo universitario; el vínculo entre la puesta en 
escena del diseño curricular y el estudiante en ejercicio y por último, el elemento de seguimiento y acompañamiento del alumno 
en su desempeño en la trayectoria académica tal como lo señalan García, Cuevas, Vales y Cruz (2012:109).

Los tutorados

La relevancia, trascendencia, impacto y funcionalidad de todo programa de tutorías es expresada en los resultados académicos 
de los estudiantes que se ven expuestos a la instrumentación del mismo, además de otros factores internos y externos a la insti-
tución de educación superior que tienen relevancia en esos indicadores finales del desempeño estudiantil.  Si bien la presencia 
o ausencia del plan tutorial no es determinante de los altos/bajos indicadores de calidad de esa comunidad, es cierto que su 
existencia si resulta especialmente relevante en el incremento de la eficiencia terminal, la profundidad en la comprensión del 
campo disciplinar, el rango de dominio de los procesos administrativos o la escala de la excelencia dentro/fuera del aula de los 
alumnos. La resistencia inicial de la comunidad de estudiantes a las prácticas tutoriales puede eliminarse o neutralizarse, cuando 
éstos comprenden, a partir de la inferencia del tutor, que el acompañamiento y seguimiento del que son objeto, guarda estrecha 
relación y alto nivel en la consecución de sus logros educativos y humanos, con miras a la profesionalización. A pesar del des-
conocimiento o prejuicio que el alumno puede experimentar con respecto a la tutoría como parte de su agenda de formación, 
toda vez que ésta se caracteriza por ser un modelo de resguardo de su integridad académica, su permanencia y la salvaguarda 
y enriquecimiento de los perfiles de ingreso/egreso, el joven busca y recurre a estas modalidades, cuando las identifica como 
elemento integrador, consistente y profundo de su crecimiento y desarrollo. La evaluación constante es un elemento fundamen-
tal para el crecimiento y desarrollo de las capacidades personales y académicas de los estudiantes. Tomando como referencia 
los postulados de Covington (1984), quien propone dar una diferencia sustancial a los estudiantes desde tres grandes marcos 
de referencia: en un primer nivel a los estudiantes orientados al dominio, que son “aquellos sujetos que tienen éxito escolar, se 
consideran capaces, presentan alta motivación de logros y muestran confianza en sí mismos”; en una segunda dimensión se en-
cuentran los jóvenes que aceptan el fracaso, elementos del cuerpo profesional en formación que poseen “una imagen personal 
deteriorada y manifiestan sentimientos de desesperanza aprendidos, es decir, reconocen que es poco probable poder controlar 
el ambiente y por consiguiente, desertan a sus capacidades de esfuerzo y mejora continua”; y por último el aprendiz que evita 
el fracaso, que “al carecer de un firme sentido de aptitud y autoestima, ponen poco interés en su desempeño académico, dado 
que buscan proteger su imagen ante un posible fracaso, participa poco en el aula, retrasa la realización de una tarea, copia en 
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los exámenes, etc.”. El objeto de estudio se categorizó en estas tres escalas, al tomar como punto distintivo la diferencia que cada 
uno tiene en su relación con el éxito y el fracaso, el estudiante orientado al dominio cuenta con un valor dominante elevado 
sobre sus dimensiones de significación personal, referente a estos dos conceptos; el que acepta el fracaso admite un valor 
dominante medio y el que evita el fracaso un valor dominante bajo. El éxito provoca orgullo, aumenta la autoestima y desarrolla 
expectativas optimistas hacia el futuro, tal como lo establece Almaguer (1998), de esta manera es visible una clara relación 
entre el autocontrol y el éxito. Goleman (1996) sostiene que el rendimiento académico está relacionado con la inteligencia 
emocional, enmarca el rol que juega el autocontrol y es mediante los siete puntos propuestos por él, que se identifica dentro del 
Programa Institucional de Tutorías como eje central, la trayectoria del sujeto en el desarrollo de capacidades de autocontrol. El 
rendimiento escolar depende del más fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar 
son los siguientes: 1. Confianza, la sensación de controlar y dominar el cuerpo, la conducta y el mundo propios. 2. Curiosidad, la 
sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 3. Intencionalidad, el deseo y la capacidad de lograr algo 
y actuar en consecuencia. 4. Autocontrol, la capacidad de controlar y modular las propias acciones en una forma adecuada a su 
edad; sensación de control interno. 5. Relación, la capacidad de relacionarse con los demás, de ser comprendido y comprender 
al otro. 6. Capacidad de comunicar, el deseo y la posibilidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con 
los demás. 7. Cooperación, la capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en las actividades grupales. 
(Goleman, 1996:220 y 221).

Programa Institucional de Tutorías de la UASLP

Hoy en día existe una gran cantidad de acercamientos teóricos y prácticos de modelos de tutorías en instituciones de educación 
superior en México y el mundo. Estos sistemas de seguimiento estudiantil buscan desde su origen, privilegiar el trabajo de pre-
vención, desarrollo e intervención social (Toscano, 2006:3) ampliando los alcances de éste recurso educativo. En consecuencia, 
un programa tutorial es una escala dimensional que potencializa al asesorado y su tutor.  Los programas tutoriales en la UASLP 
son diseñados por cada facultad y sus estrategias y acciones están orientadas a cuatro grandes campos (Acción Tutorial, 2018): 
apoyo académico, que tiene como objetivo principal, disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción y elevar el apro-
vechamiento académico, la eficiencia terminal y la titulación;  fortalecimiento académico y profesional, que busca potenciar el 
desarrollo de competencias académicas, para el aprendizaje autónomo, así como las profesionales; atención socio-personal, 
centrada en los valores, la inclusión, atención a la diversidad, fomento a la expresión cultural y artística, la promoción y atención 
de la salud (física y mental) apoyos económicos entre otros; y acompañamiento y orientación, para dar información oportuna 
que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones sobre su trayectoria formativa, que incluye desde la inducción al inicio 
de sus estudios superiores, el seguimiento durante su formación y su orientación laboral y académica próxima a su egreso y 
titulación. UASLP (2015). En colaboración con la institución, las entidades académicas identifican las necesidades primordiales de 
su comunidad estudiantil y a través de ellas diseñan estrategias y acciones para atenderlas, desde múltiples plataformas, moda-
lidades y recursos de apoyo. La mejora del proceso educativo es la premisa fundamental y el programa institucional de tutorías 
es una de las herramientas con las que se fortalecen y mejoran las partes estructurales del modelo educativo institucional, con 
la consigna de potencializar las áreas personales, sociales, académicas, profesionales y laborales de sus estudiantes. 

Marco Metodológico

La investigación fue de carácter cuantitativo, de medición controlada del fenómeno así como del comportamiento del mismo. 
Al considerar lo postulado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), fue de tipo no experimental, ya que se evalúo dentro de 
un tiempo específico. El objeto de estudio no fue perturbado ni extraído de su contexto. El diseño fue transeccional, descriptivo 
y exploratorio, ya que se realizó la recolección de datos en un momento específico. La muestra fue seleccionada de manera no 
probabilística, dado que no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación 
o de quien la realiza y de la toma de decisiones hecha por los investigadores (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:176). Estuvo 
conformada por la totalidad de los tutorados que atendieron tres tutores/profesores (catedrático 1: 34 alumnos; catedrático 2: 
20 y catedrático 3:35) durante el periodo agosto - diciembre 2017 y el correspondiente al de enero – junio 2018 con la misma 
cantidad especificada de estudiantes, durante el ejercicio tutorial especificado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estos tutores, a través del instrumento de recopilación de información del 
escalamiento tipo Likert, donde el uso de ítems específicos son presentados de manera afirmativa o de juicio, evaluaron y 
determinaron individualmente el rango en el cual se encuentran sus tutorados, para ubicarlos con respecto a las categorías de: 
Confianza, Curiosidad, Intencionalidad, Autocontrol, Relación, Capacidad de comunicar y Cooperación, propuestas por Goleman 
(1996:220-221). Posteriormente, en función al análisis anterior, se posicionó a los sujetos dentro de las siguientes dimensiones: 



estudiantes orientados al dominio, estudiantes que aceptan el fracaso y estudiantes que evita el fracaso que propone Covington 
(1984). De esta forma los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea evaluar y es el tutor el que le da una 
puntuación en función de su posición frente a la afirmación sugerida por las categorías tal como lo postula Bozal (2006:83), de 
esta forma cada uno de ellos fue evaluado tomando como escala mínima uno y como máxima cinco, las cuales expresan en 
total desacuerdo y total acuerdo respectivamente. Tras la sumatoria total, los estudiantes fueron divididos en tres grandes esferas: 
estudiantes orientados al dominio con puntuaciones entre treinta y cinco y veinticinco, estudiantes que aceptan el fracaso entre 
veinticuatro y quince y estudiantes que evita el fracaso entre catorce y un punto. En caso de que un lector de este material, 
requiriera información más profunda y específicas del manejo metodológico de cuadros, formatos y ponderaciones, puede 
dirigirse por escrito al correo electrónico de los autores.

Resultados

Tabla evaluación tutoral

Total de 
estudiantes Confianza Curiosidad Intenciona-

lidad Autocontrol Relación Capacidad de 
comunicar Cooperación Total

Tutoría: Agosto –diciembre 2017 (1); Enero-junio 2018 (2)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Tutor 1 35 3.4 0.5 3.2 0.4 3 0.5 3.2 0.4 3.3 0.5 3.1 0.4 3.1 0.4 24.3 2.6

Tutor 2 20 4.1 1.4 4.1 1.4 4 1.4 4.1 1.4 4.3 1.4 4.4 1.4 4.3 1.4 29.9 14

Tutor 3 35 4.8 0.4 4.8 0.4 4.6 0.5 5 0.5 5 0.5 4.9 0.5 5 0.5 34.1 3.9

Tutorías Estudiante orientado al dominio Estudiante que acepta el fracaso Estudiante que evita el fracaso

Tutor 1
1 21 6 0

2 2 1 32

Tutor 2
1 21 2 1

2 2 3 13

Tutor 3
1 33 1 1

2 4 0 31

Conclusiones

La instrumentación de los programas de tutorías en las instituciones de educación superior, debe de ser una constante de 
crecimiento y desarrollo para todos los actores que son participes de ella: el tutor, el tutorado, las áreas administrativas y de 
gestión, así como los elementos de acompañamiento, seguimiento y retroalimentación que deben existir para una comunica-
ción permanente con el estudiante y su estatus académico: prácticas profesionales, servicio social, cursos extracurriculares de 
formación, problemáticas personales diversas propias de su edad, nivel socioeconómico, situación familiar…pues es así que 
al realizar la implementación de tutorías constantes, obligatorias y permanentes, con flujos de información que le permitan 
al tutor y a la institución tener un control específico acerca de las asistencias, las calificaciones parciales, bajas temporales o 
permanentes de la licenciatura, bajas de materias o decidir cursar únicamente un número determinado de materias, es como 
habrán de comprenderse las dimensiones de la complejidad universitaria que pueden verse beneficiadas con la instauración 
de estrategias concretas de desarrollo con todos los tutores: 1. Cuatro tutorías especializadas por tutorado en cada parcial, para 
conocer su realidad en cuanto a materias y cuáles son las cuestiones que están dificultando su proceso académico. 2. Disminuir 
la cantidad de alumnos asignados al tutor a un total de 10 alumnos e incorporar a todo el claustro de profesores a la encomienda 
de guiar y aplicar perfiles de coaching durante su paso por la licenciatura. 3. Creación del expediente de seguimiento tutorial 
(EST) con la finalidad de 4. Que el tutor en conjunto con el alumno tracen objetivos y metas a realizar en el semestre y en dado 
caso de que el tutorado cambie de catedrático, el nuevo asignado tenga vía el EST, una herramienta para reconocer el estado 
de los avances que ha tenido su nuevo elemento. 5 Dar la oportunidad a tutor y tutorado de vía un documento administrativo 
solicitar el cambio de uno o de otro, bajo lineamientos previamente trazados. 6. Promover como tutoría individual la posibilidad 
de cursos diversos dentro y fuera de la institución, dónde el estudiante pueda comprobar vía una constancia o reconocimiento 
con el tutor la asistencia a éste tipo de actividades. 7. Crear un programa de canalización estudiantil para aquellos alumnos 
que cuenten con problemáticas diversas de las cuales el tutor ya no pueda hacerse cargo y tengan que recurrir a instancias 
especializadas como; atención psicológica, de salud reproductiva, control de adicciones, grupos de estudio con compañeros 
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de semestres avanzados en diversas materias que se dificulten, entre otros. Hoy día la tutoría con respecto a las herramientas 
utilizadas en el presente artículo, no demuestran la evaluación de las diversas áreas propuestas y no cuenta con ninguna de 
las herramientas anteriormente propuestas para que la institución mantenga retroalimentación constante con el estudiante; si 
este tipo de decisiones son implementadas, se podrá prevenir la deserción estudiantil, el bajo aprovechamiento académico, la 
repetición de materias por faltas, o que el alumno detenga su avance por la licenciatura por reprobar alguna materia. Existe la 
ferviente necesidad de construir un modelo integrador que permita que el estudiante se sienta acompañado y que de verdad lo 
este. Que el tutor reconozca la ayuda que es para su asesorado. Aún hay mucho por investigar y hacer en el trabajo tutorial, pero 
sin duda, con la implementación de éstos elementos, se puede mejorar de manera sustancial su ejercicio y obtener información 
para seguir mejorando como institución.
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Resumen

En los últimos años se han modificado las condiciones de contratación de los egresados de las escuelas normales. Hoy se vive 
un cambio profundo en las formas y procesos en que un maestro principiante se incorpora al campo laboral para el que fue 
formado. La mirada inquisidora sobre los maestros, la formación docente y el papel de las escuelas normales son un hecho, cómo 
lo es la incidencia y presión de los medios de información y organismos internacionales.
El texto da cuenta de los trabajos realizados por el Proyecto Institucional Seguimiento de Egresados  que se realiza en la Bene-
mérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), institución dedicada a la formación de docentes donde se imparte la Licenciatura 
en Educación Primaria.
Con la implementación del examen de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), los estudios de egresados a partir del 2014, 
se han centrado en recuperar información sobre el proceso de inserción a la docencia de maestros noveles.

Introducción 

Desde una perspectiva amplia son diversas las dimensiones que pueden ser abordadas en los estudios de egresados: los planes 
de estudio, las trayectorias escolares, el desempeño profesional. Al respecto de esta dimensión, siguiendo a  Villanueva (2010) 
el proceso de inserción a la docencia resulta ser un campo fértil para la investigación, ya que supone conocer y comprender las 
diversas situaciones que enfrentan los docentes durante la incorporación al trabajo. 
A su vez, el proceso de inserción a la docencia puede ser estudiado desde diversas aristas como: el contexto social, la redefinición 
de la identidad docente, la configuración del estilo de enseñanza, entre otras. El proyecto de egresados ha realizado diversos 
estudios desde el 2014 con la finalidad de recuperar información desde los propios actores, es decir, los recién egresados y la ex-
periencia durante los primeros años de servicio. La inserción a la docencia resulta ser un campo fértil para reconocer e identificar 
las circunstancias y retos de los noveles.
Las respuestas y percepciones que hemos recogido de los maestros debutantes quienes concursan para obtener un lugar 
como maestros en el Servicio Profesional Docente, hablan de la desorganización, persecución  e incertidumbre hacia la 
profesión docente.

Desarrollo

El proceso de inserción a la docencia significa transitar hacia la redefinición de la identidad profesional como docente, el estilo 
de enseñanza, la apropiación de la cultura escolar, así como asumir el rol profesional ahora como un adulto independiente, ya 
no como un estudiante. 
Antes de la implementación accidentada por cierto, de la reforma educativa, el proceso de inducción de los egresados se 
realizaba de manera directa con la contratación por parte del Estado. Es decir, al egresar de una normal pública los principiantes 
tenían un lugar  (interinato, plaza, base) donde ejercer la docencia. La certidumbre de saber que se tendría un empleo formaba 
parte de las tradiciones y costumbres del llamado «normalismo».
Actualmente, los maestros noveles enfrentan situaciones e imprevistos que los formadores de docentes, desconocemos. Las 
condiciones bajo las cuales los estudiantes transitan para obtener un empleo, forma parte de un escenario que consideramos 
urgente de revisar e indagar. La escuela normal donde se imparte la formación inicial tiene el compromiso de conocer sobre 
este tipo de procesos para definir los retos y desafíos de los egresados. De esta manera se podrán tomar decisiones de mejora 
en torno al plan y programas de estudios, del trayecto de formación, del desarrollo profesional de los formadores y por supuesto, 
del tipo de docente que se pretende formar.
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Las preguntas que orientan el trabajo, son:
• ¿Cuál es el papel de la escuela normal ante las nuevas circunstancias que viven los egresados en el proceso de inserción a 

la docencia?
• ¿Cómo transitan los egresados de la escuela normal durante los primeros años del ejercicio docente en las escuelas primarias?
• ¿Ante qué se debaten los principiantes durante los primeros años del ejercicio docente?
• ¿Resulta válido y suficiente el examen estandarizado para determinar la “idoneidad” de un docente? 
• ¿Bajo qué circunstancias están siendo contratados los maestros noveles?
• 
El propósito de los estudios es recabar información sobre las condiciones, circunstancias y retos que enfrentan los egresados 
durante el proceso de inserción a la docencia, de manera que contemos con un panorama que dé cuenta de los retos y desafíos 
de las escuelas formadoras de docentes. 
Se presentan a continuación hallazgos y avances de los estudios realizados hasta el momento, que corresponden con algunos 
casos de maestros principiantes de las generaciones 2014, 2016 y 2017 sobre las condiciones para ingresar al SPD a partir del 
examen de oposición.

Metodología del estudio

Los estudios se sostienen desde un paradigma interpretativo que considera la necesidad de comprender a los sujetos desde 
su propia mirada, percepciones, significados, es decir, el marco de referencia de su actuación. El interés principal es explorar y 
describir las condiciones y circunstancias bajo las cuales los maestros principiantes egresados de la BENM, se insertan al trabajo 
docente a partir del examen de ingreso. 
Por lo anterior, se parte de la idea de que la voz de los maestros principiantes es sustancial para comprender el impacto de un examen 
estandarizado como única vía para definir quiénes son los maestros “idóneos” sobre el ya de por sí complejo, proceso de inserción.
Para este trabajo se sintetizan las acciones realizadas sobre estudios de egresados del 2014 al 2018 en el cuadro siguiente:
Instrumentos y acciones realizados para los estudios de egresados

Generación Acciones Instrumento para recolectar información Fecha del evento Número de casos

2014
Primer Encuentro de egresados Cédula para banco de datos

Estadística de resultados del examen de ingreso 
al SPD

Octubre del 2014 7

2014
Entrevistas videograbadas 
de manera individual en 
contraturno

Entrevista en profundidad y transcripción de 
entrevistas Enero a junio del 2015 7 casos

2014
Encuentro sobre Estudios de 
egresados de instituciones 
formadoras de docentes.

Conversatorio y transcripción
22 de febrero del 2016 5 casos

2016

2o. Encuentro de maestros 
principiantes : los procesos de 
inserción

Relatos 
Ferias de posgrado y de libros
Talleres de actualización
Cédula para banco de datos

Febrero 2017
6 casos (2016)

2 casos de generacio-
nes plan 1997

2017

Entrevistas en oficina (1a. fase) Entrevista en profundidad 2 casos videograbados 
y transcritos y 5 casos con cuestionario de 
preguntas abiertas.
Cédula para banco de datos

Julio del 2017 7 casos
250 cédulas

2017

Tercer Encuentro de maestros 
principiantes: los procesos de 
inserción

Relatos 
Ferias de posgrado y de libros
Talleres de actualización (14)
Presentación de libros (4) y una conferencia

Junio 2018 13 casos

2018 Cédula para banco de datos en línea Junio y julio Toda la generación

Nuevas preguntas grandes retos:

A la luz de los hallazgos de los primeros estudios, la revisión de la literatura especializada y la confrontación de ideas al interior 
del colegio, propició la creación de nuevos subproyectos:
• Percepción de los directores sobre los egresados de la BENM en las escuelas primarias de la Ciudad de México.
1. ¿Existen grandes diferencias entre los egresados de los planes de estudio 97 y 2012 en relación con egresados de otras 
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generaciones de la BENM en cuanto a su desempeño profesional y laboral?
2. ¿Cómo caracterizan al docente novel egresado de la BENM?
3. ¿Qué aspectos deben mejorar los maestros principiantes egresados de la BENM?
4. ¿Existe diferencia entre egresados de la BENM y profesionistas que provienen de otras instituciones formadoras no 

normalistas?
• La Tutoría en la escuela primaria.  

1) Recabar información sobre los procesos de Tutoría que se brinda a los profesores principiantes egresados de la BENM, 
de las generaciones 2012-2016 y 2013-2017. 
2) Identificar las posibles articulaciones entre la BENM y el proceso de Tutoría que viven los egresados del plan 2012
• Publicaciones:
1) Relatos de maestros principiantes (2018)
2) Artículos para un libro (2018 – 2019)

Referentes

Los temas emergentes se originan en momentos de crisis e incertidumbre, es así que, los estudios relacionados con el proceso 
de inserción a la docencia surgen en momentos coyunturales.  La inserción a la docencia se refiere al proceso por el cual los 
maestros recién egresados se incorporan al trabajo docente, es decir, los primeros años de servicio profesional.  También se 
conoce como la transición entre la formación inicial y la formación permanente o desarrollo profesional, se puede desglozar a 
su vez, como:

• El umbral o antesala que transcurre en los primeros meses de la inserción. 
• Madurez y crecimiento, que abarca de los 7 meses a los 3 años.

Durante este período, los noveles enfrentan diversos retos que  en la mayoría de los casos, los ejercicios de práctica profesional 
que vivieron en la escuela normal, no contemplaron. Es muy común dar por hecho que la escuela normal o licenciatura fue 
suficiente para la formación de un docente y se deja de lado, lo que se conoce como desarrollo profesional. 

Son diversas las formas de llamar al recién egresado, que no es ya un estudiante pero tampoco un maestro con experiencia y 
reconocimiento como el resto de sus colegas. Principiante, novel, aprendiz, novato, neófito, debutante, son algunas de las formas 
que aluden al maestro que se inicia en la carrera docente posterior a la formación inicial. 
Como puede verse, el trayecto de formación, inicia desde antes de llegar a la escuela normal, definitivamente en el aprender a ser 
maestro están implicadas mucho más factores que la escuela normal supone: las historias de vida, las experiencias con familiares 
docentes, las prácticas profesionales, la propia trayectoria escolar,  todas interiorizadas a los largo del propio trayecto. 
El proceso de inserción se concreta cuando el docente, al cabo de un tiempo (entre 3 y 5 años) se ha apropiado de la cultura 
escolar, incluyendo las rutinas y formas de « hacer » propias de los centros de trabajo. Aunque si bien es cierto, aprender o interio-
rizar la rutina no es la intención en esta fase, la idea anterior sobre profesionales que se adaptan constantemente, se transforman 
y que son autónomos, son rasgos esenciales para redefinir a la docencia y al maestro como sujeto histórico y crítico ante una 
sociedad compleja. Lo que si es determinante, es que, los sujetos en cuestión, no se iniciaron como docentes a partir de obtener 
el título de Licenciado en Educación Primaria.

Hallazgos y conclusiones

Conviene señalar la enorme dificultad que tuvieron los alumnos, ya que en la etapa previa a la aplicación del examen, se empal-
maron actividades importantes del último trayecto de la formación inicial: cursaban el 8º semestre, estaban culminando el servicio 
social, preparando su documento de titulación, examen profesional y en algunos casos completando la intervención en grupo.

Otros elementos que intervinieron, fueron: la desorganización y desinformación referente a la plataforma para registrarse , para 
conseguir la guía y el reducido tiempo para prepararse fue un punto en el que coinciden los informantes. De igual forma la 
incertidumbre acerca de los temas que vendrían en el examen lo que propició que se implementaran acciones autogestivas, 
como: revisar y leer los textos y ligas que aparecían en la guía, integrarse en equipos para discutir los textos, buscar compañeros 
de la generación anterior para socializar su experiencia,  buscar ayuda con los asesores de seminario, así como buscar el apoyo 
de una maestra de la normal. 
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La guía de estudio se obtuvo en el momento de registrarse. Las redes sociales, docentes y sus compañeros egresados de otras 
generaciones, fueron sumamente relevantes  para socializar e orientar a los todavía estudiantes de 8º semestre, sobre los posibles 
contenidos de los exámenes. Las sugerencias que los egresados de generaciones anteriores les dieron, giraron en torno, a: leer 
cuidadosamente y realizar deducciones del texto, revisar la normatividad y lineamientos, leer los textos particularmente relacio-
nados con los acuerdos, enfoques y estructura de los programas de estudio.
El tipo de formato, equipo y hacinamiento formaron parte del escenario el día del examen. El cambio constante de instructores 
el día de la aplicación ocasionó inconformidad e incertidumbre. No había algún refrigerio o alimentos en venta para el receso. 
El poco tiempo en relación con la enorme cantidad de textos que leer. La impresión que dejaban ver los instructores era de no 
comprender  lo que sucedía. La molestia por sentirse perseguidos, los egresados recibieron indicaciones tajantes, como trasla-
darse al sanitario pero acompañados de una persona. Se presentaron problemas con el equipo y la plataforma, como el caso de 
que las respuestas no se marcaban, tenían que regresar, si había tiempo, para rectificar. 
También llama la atención los aspirantes con quienes compiten los jóvenes egresados. Maestros con varios años de servicio, o 
próximos a jubilarse pero que tienen que seguir laborando o profesionistas de otras carreras sin experiencia en práctica docente. 
En ese sentido se plantea la idea de regresar a  los supuestos en donde la selección de la carrera se daba por mera casualidad.
Los informantes insisten en haber enfrentado el dilema de responder con base en lo establecido normativamente y no bajo las 
circunstancias del contexto social producto de las prácticas profesionales. Por lo que les generaba mayor tiempo para reflexionar 
y tomar una decisión sobre lo que debían contestar o lo que harían ellos desde la experiencia. Es así que el instrumento está 
diseñado para repetir lo que dicen los lineamientos y no demostrar o evidenciar las competencias que aluden a la complejidad 
de la práctica docente. El examen exige conocimientos sobre la normatividad, dejando al margen la  experiencia y problemas 
de la práctica. Lo que nos lleva nuevamente a la eterna discusión sobre el equilibrio entre teoría  y práctica, sobre todo el tipo de 
docente que se requiere en una sociedad mexicana con los innumerables retos que hoy enfrentamos.  
Significa entonces, que independientemente de haber recibido formación docente, lo que se considera como relevante es 
repetir lo que dicen los lineamientos o se piensa que por sentido común, cualquier profesionista puede resolver los problemas 
propios de la práctica docente.

Por otro lado, los problemas para informarse del resultado, ya que cambiaron de fecha, en más de una ocasión. Se desconoce que 
la SEP o las instancias correspondientes hayan ofrecido alguna alternativa para los casos de “no idóneos”. ¿Qué implica para un 
recién egresado un resultado así? Replantear tu proyecto de vida, desertar de la profesión, buscar nuevas opciones profesionales 
o laborales. Los egresados aluden a las fortalezas que les ofrecieron las jornadas de práctica y asumen también las debilidades 
sobre temas del rubro 2, la normatividad y gestión escolar. 

Librar con buen resultado y optimismo la primera batalla del ejercicio docente,  resulta todo un reto. Ciertamente, los profesio-
nistas tenemos la tarea de comprometernos con nuestra profesionalización y actualización. Pero en esta fase de la inserción  a la 
docencia los maestros noveles tienen un desafío que los puede llegar a paralizar. 
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Resumen

La Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, a partir del 2009 
puso en ejecución el modelo no escolarizado en sus cinco licenciaturas (Comercio Internacional, Contaduría Pública, Relaciones 
Comerciales, Negocios Internacionales y Administración y Desarrollo Empresarial), egresando la primera generación en 2012. 
Así es que en el 2017 se llevó a cabo una investigación descriptiva-transversal de tipo cuantitativo, cuyo objetivo fue analizar las 
buenas prácticas de interacción que realizaban los tutores y sus efectos en la formación integral de los estudiantes. Se diseñó 
un cuestionario tipo Likert, publicado en la plataforma Moodle, y fue respondido por n = 279 estudiantes (sujetos voluntarios). 
Los hallazgos principales permitieron concluir que el tutor se comunicaba adecuadamente, tanto en los ámbitos académicos, 
escolares, como en los personales. Sin embargo hubo resultados contradictorios relacionados al interés que el tutor tenía en 
cuanto al avance en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Introducción

Desde el año 2009, la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCASTO) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) implementó su oferta educativa del nivel licenciatura en modalidades alternativas. Para la operación de esos cinco 
programas referidos a Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales, Administración y Desarrollo Em-
presarial y Comercio Internacional -este solo se oferta en modalidad no escolarizada-, se cuenta con la participación de figuras 
académicas como las de profesor autor, profesor asesor y profesor tutor. Dichas figuras académicas –papel que desempeñan 
docentes del ethos académico adscritos inicialmente en los programas escolarizados- tienen responsabilidades que van desde 
su participación en el diseño de las unidades instruccionales, planificación del trabajo que realizan los estudiantes durante el 
aprendizaje de los contenidos del curso hasta el acompañamiento y orientación, por lo que ha sido necesario prepararles para su 
participación en este modelo innovador. Así que las acciones propuestas por los docentes en los diversos programas educativos 
se conciben como oportunidades de interacción estructuradas de tal manera que el discente se relaciona con el profesor, con 
sus pares y con el contenido, en un triángulo interactivo que propicia el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser.
Por lo anterior, se consideró necesario investigar acerca de las prácticas de interacción que realizaban los tutores a través de 
la plataforma Polivirtual en el desarrollo de las unidades de aprendizaje, de tal manera que se facilitara el identificar la gestión 
pedagógica y su impacto en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes de las cinco licenciaturas a distancia imple-
mentadas en la ESCASTO. 
De esta forma, se presentan los antecedentes de esta problemática, enmarcados en teorías fundamentales y el método utilizado, 
con sus diferentes componentes, incluyendo principales resultados que permitieron llegar a determinadas conclusiones.  

Desarrollo
Antecedentes

Desde las últimas dos décadas del siglo XX, las instituciones de educación superior a consecuencia del paradigma educativo 
centrado en el estudiante y por la inmersión en una sociedad red, han transitado de modelos escolarizados a la implementación 
de modelos innovadores donde el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) ha propiciado el surgimiento 
y la proliferación de los programas no escolarizados. Estos programas han permitido la atención de un mayor número de estu-
diantes tratando de ampliar la cobertura educativa, apoyando las declaraciones internacionales propuestas por la UNESCO sobre 
educación para todos y a lo largo de la vida. 
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La influencia internacional ha impactado las políticas educativas nacionales propias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), filtrándose hasta los modelos edu-
cativos institucionales como es el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En este sentido, desde la implementación del 
modelo educativo institucional a inicios del siglo XXI, en la normatividad institucional y en la planeación estratégica, se habla de 
la educación a distancia que haciendo uso de la tecnología, tiende a dar atención educativa con calidad. Se entiende como una 
oportunidad educativa que resuelve la insuficiente capacidad de los Estados para satisfacer la demanda de educación superior 
de las jóvenes generaciones, la complejidad en el manejo de las distancias geográficas para asistir a las instituciones educativas 
y el incremento de jóvenes al mercado laboral, así como la necesidad, cada vez mayor, de contar con certificaciones y de apoyar 
a la población adulta que truncó sus estudios.
El modelo no escolarizado tiene como centro al estudiante, por lo que  se privilegia la interacción y la comunicación que be-
nefician el desarrollo del aprendizaje autónomo individual y colaborativo, así como el fortalecimiento de las competencias de 
los alumnos, todo ello mediado por la plataforma educativa del IPN denominada Polivirtual. En otras palabras, la interacción se 
visualiza como el despliegue de acciones que los agentes educativos realizan antes, durante y hasta el final de cada periodo de 
estudios con el propósito de construir un aprendizaje significativo, de manera autónoma.
A partir de la primera generación 2009-2012 que concluyó sus estudios de licenciatura a distancia en Comercio Internacional 
se detectaron problemas con la eficiencia terminal. Según datos de los Registros de la Dirección de Educación Superior del IPN 
y los Informes de Labores del IPN del 2009 al 2016, la matrícula de estudiantes en las licenciaturas a distancia de la ESCASTO 
alcanzó los 8,638 alumnos, de los cuales solamente 132 habían egresado (Rentería, 2016). De ahí que en el 2013 se integró un 
grupo de profesores y estudiantes de las  licenciaturas y de posgrado, para investigar las situaciones problemáticas en cuanto a 
las funciones de los asesores y tutores. Como resultado de los hallazgos se elaboró una guía para el tutor en el 2014 y en 2015 
se desarrolló un inventario de acciones para fomentar la motivación en los estudiantes, sin embargo, el nivel de abandono del 
estudiantado ha seguido siendo muy alto.
Ante este panorama se consideró pertinente identificar las buenas prácticas de interacción que los agentes educativos realizan a 
través de la plataforma educativa y reconocer el impacto que éstas tienen en la formación integral del alumnado que tiene como 
elemento importante la motivación que se fortalece o debilita cono resultado de la comunicación-interacción.

Modelos educativos no escolarizados

Los modelos educativos no tradicionales, se han enfrentado a problemáticas propias del contexto y actualmente, la modalidad 
a distancia se enfrenta a desafíos como la globalización, la sociedades del conocimiento nacionales, el desarrollo de las TIC, los 
derechos humanos, la sustentabilidad, la equidad, la inclusión, la innovación y la calidad que requieren sean atendidas por las 
instituciones de educación superior en su adaptación al medio e irse transformando de acuerdo a las necesidades tanto de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, como a la organización y a la gestión que se requieren en este siglo XXI. “Se requiere 
aceptar que los roles de los educadores y las familias y la participación en los grupos sociales e han modificado, tomando como 
referencia lo vivido en el siglo XX” (Olea, 2016, p. 188). Para atender estos retos se eligen modelos pedagógicos  como esquemas 
o prototipos que dan estructura al pensamiento y a la acción de los elementos implicados en el proceso educativo (Meneses, 
2007). En este contexto, es indispensable considerar tres elementos que posibilitan entender las relaciones entre el docente, el 
discente, los contenidos, las estrategias y las prácticas: la comunicación, como la primera vía de transmisión educativa sea lineal, 
circular o interactiva; el enfoque de sistemas que presenta los componentes implicados como elementos de entrada, de proceso 
y de salida de un sistema abierto y dinámico, aquí se relaciona con las teorías pedagógicas elegidas ya sea la interpretativa, la 
socio crítica o la tecnológica y, finalmente, la visión curricular referida a las metas u objetivos a lograr junto a los pasos o acciones 
para conseguirlos tomando en cuenta alguna de las corrientes que recién se mencionaron. 
De acuerdo con García Aretio (2007) existen cuatro características sobre los modelos a distancia y la interacción entre la en-
señanza y el aprendizaje: la separación casi permanente del profesor/formador y el alumno/participante en el espacio y en el 
tiempo, produciendo la interacción síncrona/asíncrona; el estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio, 
determinados ritmos de estudio y, en algunos casos, itinerarios, actividades, tiempo de evaluaciones, entre otros, así como opor-
tunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo; la comunicación mediada de doble vía entre profesor/formador y 
estudiante y, en algunos casos, de éstos entre sí a través de diferentes recursos y, finalmente, el soporte de una organización/
institución que planifica, diseña, produce materiales y realiza el seguimiento y motivación del aprendizaje a través de la tutoría. 
Las figuras académicas de los modelos alternativos, entre ellos los tutores, son las encargadas de operativizar las formas de inte-
racción propuestas en los diseños de las unidades de aprendizaje en línea, a través de acciones que generen una comunicación 
eficiente y efectiva con y entre los estudiantes. Son también los responsables de mediar entre el contenido y el aprendizaje de los 
alumnos, lo cual requiere nuevas competencias y habilidades entre las que destaca la capacidad de generar la construcción de 
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conocimiento cooperativo y colaborativo. El docente de un entorno virtual facilita la interacción social, el aprendizaje activo, el se-
guimiento y la moderación de los participantes, lo cual requiere nuevas habilidades como la propia comprensión de los procesos 
en línea, habilidades técnicas, habilidades de comunicación en línea, el manejo del contenido y algunas características personales.
La tarea del educador se complejiza, se relaciona con la comprensión del universo textual de la red (Gómez, 2004), con la 
construcción colectiva que permite multiplicidad de intercambios en el trabajo pedagógico donde convergen conocimientos, 
mensajes y creatividad. Además, los docentes tutores realizan las funciones de acompañamiento, apoyo académico, apoyo socio 
afectivo y orientación educativa establecidas en el Programa Institucional de Tutoría del IPN.
Para García Aretio (2014), los modelos pedagógicos se aplican tanto a los programas presenciales como los programas a distancia 
los cuales se refieren a las corrientes pedagógicas tales como la Tradicional (se traslada la concepción autoritaria, vertical y 
conservadora del quehacer educativo), caracterizada por aprendizaje memorístico. La Participativa que centra su esquema en 
las interacciones entre todos los protagonistas y el medio en el que el docente es el facilitador y el estudiante es el centro. La 
conductista se concreta en los programas por objetivos, que se centran en la eficacia, es rígida y jerárquica, todo previsto y or-
denado jerárquicamente y la Constructivista en la que el estudiante mediante su actividad personal, construye su conocimiento 
y elabora los significados y en el que el docente es mediador que propicia la dinámica e interacción en el grupo, con apoyo en 
recursos significativos para el discente.
La interacción que realizan tanto docentes como alumnos despiertan el interés, los motiva a continuar en el programo elegido 
y ayuda al desarrollo del aprendizaje autónomo. El modelo de interacción de Anderson (2008) ilustra las interacciones que se 
realizan en una modalidad alternativa. De acuerdo con este modelo, el estudiante a través de las interacciones (usando un 
ambiente de interfaz), establece relaciones con el conocimiento (contenidos), con su maestro y con otros estudiantes, lo cual es 
de una forma asíncrona y usando las TIC. Anderson (2008) agrega la interacción del docente con otros profesores (conferencias, 
seminarios, e-mails informales), con el objetivo de retroalimentarse y mejorar sus habilidades pedagógicas, además de interac-
tuar con los contenidos proporcionados por sus pares y realizar interacción contenido-contenido usando para ello las bases de 
datos, los motores de búsquedas y los blogs, principalmente.

Ahora bien, retomando la situación específica de la ESCA, en la interacción entre los tutores y los estudiantes se caracteriza con 
base en los componentes de la figura 1.
Figura 1. Comunicación entre tutores y estudiantes
                                                              
  Características  TUTOR  Medios

  Constante    Asíncrona 
  Puntual     Mensajería interna
  Ágil     Plataforma
  Respetuosa    foros
  Sencilla     Correo
  Clara     Telefónica
  Personalizada    Videoconferencia
  Empática    Chat
  Crea confianza    Cita presencial
     ESTUDIANTE

NOTA: Salazar, R. Práctica y experiencia en el desarrollo de competencias para la acción tutorial, p. 69.

Además, retomando a López e Infante (2011) el hecho de que los estudiantes interactúen con contenidos y otros pares a través 
de blogs, redes sociales como Facebook y Twitter, los portales de alojamiento de material multimedia como YouTube les brindan 
la oportunidad de enriquecer sus experiencias y habilitarlos en la navegación en la red. Así como decidir cuál información utilizar 
como el resultado del manejo de herramientas y recursos tecnológicos, expresar sus ideas y trabajar colaborativamente, redactar 
textos y hacer ejercicios en línea.

Objetivo de la investigación

Analizar las buenas prácticas de interacción que realizan los tutores a través de la plataforma educativa y su impacto en la 
formación integral del alumnado. 
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Estrategia metodológica

Se realizó una investigación descriptiva-transversal, con datos cuantitativos, que permitió obtener información sobre las prácticas 
de interacción que se desarrollaban entre los protagonistas del hecho educativo. Se partió del supuesto de que “La gestión peda-
gógica que realizan los tutores se observa en la interacción que ponen en práctica durante el proceso de aprendizaje a través de 
la plataforma educativa contribuyendo a la formación integral del estudiante”. A partir de este supuesto se derivaron variables que 
como resultado de la gestión pedagógica se podían percibir en la interacción que los tutores llevaban a cabo con los estudiantes, 
tales como: Proceso de aprendizaje-acompañamiento, interacción grupal, motivación del tutor y sus repercusiones en la conducta 
de los estudiantes. Para el caso de esta ponencia únicamente se presentan los resultados del proceso de aprendizaje-acompaña-
miento en donde se averiguó sobre la comunicación inicial y durante el proceso de aprendizaje, la atención de dudas y la retroali-
mentación, el seguimiento del proceso formativo en forma individual y la promoción del trabajo colaborativo entre los estudiantes.

Instrumento

Para recabar la información sobre las variables, se diseñó un cuestionario tipo Likert centrado en averiguar las prácticas de interacción 
de los docentes y estudiantes. El continuum usado fue de cuatro niveles de respuesta que permitieron detectar la opinión favorable o 
desfavorable del estudiante (Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo) respecto a los tópicos. 
Para el caso que se reporta se aplicaron 13 reactivos positivos y un reactivo negativo. El incluir la afirmación negativa, permitió identifi-
car la coherencia de las respuestas manifestadas por los estudiantes. También se identificaron datos de sexo y edad de los participantes.

Muestra

El cuestionario se publicó en la plataforma educativa Moodle de octubre de 2017 a enero de 2018 y se invitó a los estudiantes a que 
dieran respuesta al mismo. Se concentró una muestra total de n = 279 estudiantes de las cinco licenciaturas, correspondientes a: 

n = 60 de Contaduría Pública (CP)   n = 47 de Comercio Internacional (CI) 
n = 86 de Negocios Internacionales (NI)   n = 15 de Administración y Desarrollo Empresarial 
n = 71 de Relaciones Comerciales (RC)                                                                                    (LADE)

Análisis de datos

Con base a los datos de los alumnos que dieron respuesta al cuestionario, se encontró que las muestras de las cinco licenciaturas 
en general estaban balanceadas, aunque se observó una participación ligeramente mayor (58% en promedio) de las féminas 
en el caso de Contaduría Pública y Comercio Internacional. Respecto a la edad, en general se puede afirmar que son discentes 
jóvenes, con una edad apropiada para estar haciendo estudios de licenciatura (entre 19 y 28 años).  En Contaduría Pública se 
detectó que casi la mitad de ellos (48%) tenían entre 29 y 38 años. Sólo se identificó un pequeño grupo menor al 7 %, en las 
licenciaturas en Comercio Internacional y en la de Relaciones comerciales, con estudiantes que declararon tener 49 años o más. 
Resultados correspondientes a la variable Proceso de aprendizaje-acompañamiento.

Gráfica 1. Comunicación inicial y durante el proceso de aprendizaje
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Para acompañar a los estudiantes durante el desarrollo de su formación integral se requiere de una comunicación apropiada en 
donde el tutor contacta a sus estudiantes, se comunica con ellos y da retroalimentación. Para esta variable hubo reactivos que 
se centraron en el tipo de comunicación y uno de ellos se refería a la orientación que proporcionaba a los alumnos en cuanto a 
los trámites a realizar en su estancia escolar. 
De hecho, al retomar la gráfica 1, se tiene que los estudiantes estuvieron de acuerdo en considerar que el lenguaje usado por 
el tutor era comprensible; que de antemano se establecieron los lineamientos para la comunicación y para la realización de sus 
tareas, así como hubo orientación por parte de los docentes en cuanto a los trámites administrativos que requerían realizar. Cabe 
destacar que en el caso de Negocios Internacionales hubo un mayor porcentaje de estudiantes que estuvieron total acuerdo con 
esta acción de sus asesores, seguido por los alumnos de Comercio Internacional.

Gráfica 2. Atención personalizada a dudas de estudiantes y retroalimentación

Como se puede observar en la gráfica 2, todos los alumnos estuvieron de acuerdo en considerar que el tutor atiende sus dudas 
en tiempo y forma, ya que propició la comunicación entre ellos, les revisaban sus trabajos y se les hacían comentarios personales 
al respecto, por lo que se considera en forma general que hubo retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. Se deduce 
que los tutores de Negocios Internacionales son los que mejor se comunican con sus estudiantes puesto que en este caso hubo 
un mayor porcentaje de respuestas en donde existía una opinión favorable al respecto (totalmente de acuerdo/de acuerdo).
Gráfica 3. Influencia de la experiencia de los estudiantes en el aprendizaje
 
Respecto a la gráfica 3, se observa que casi en su totalidad (93% en promedio) los estudiantes de las cinco licenciaturas solicitan 
ayuda a su docente tutor cuando lo requieren. Esta búsqueda de apoyo y ayuda está determinada por la experiencia que tienen 
en los procesos de aprendizaje que han vivido a lo largo de su trayectoria escolar.

Gráfica 4. Seguimiento de las actividades de aprendizaje y trabajo colaborativo
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Ahora bien, con base en la gráfica 4, los estudiantes de NI y RC son los que consideran, en un 83% en promedio, que el tutor hace 
seguimiento de la forma en que va guiando el trabajo académico que hacen sus alumnos, incluyendo el trabajo colaborativo. 
En este seguimiento se revisan que las producciones de los alumnos sean originales y no copia de trabajo de sus compañeros 
o de productos obtenidos en la red. El promedio al respecto de las respuestas emitidas como total acuerdo/ de acuerdo, por CP, 
CI y LADE, fue de un 74%. 
Cabe mencionar que -en tres de las licenciaturas- el opinar que el tutor hace un trabajo de seguimiento en un 74% en lo que 
corresponde a su trabajo individual y al trabaja que hacen con sus compañeros, aunque no es bajo, se debiera tender a un 
acompañamiento mayor pues esto repercute en la motivación del estudiantado.

Gráfica 5. El docente es indiferente al proceso de aprendizaje de sus estudiantes

Una de las principales actividades del tutor es proporcionar apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, al respecto en 
la gráfica 5 se observa que solo el 54% de los estudiantes de CP, CI, NI y RC consideran que el tutor está pendiente de su proceso 
de aprendizaje, siendo un porcentaje menor (43%) de los estudiantes de LADE. Este reactivo fue el único negativo que se incluyó 
en el cuestionario pero permitió identificar un problema en las funciones tutoriales puesto que su labor gira en torno, de manera 
fundamental, en el acompañamiento en el proceso de aprendizaje para ayudar en la construcción del mismo y atender las nece-
sidades de los estudiantes al proporcionarles apoyo en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje basadas en la interacción 
con los contenidos, sus pares y los tutores. Estas respuestas son contrarias a las declaradas e ilustradas a través de la gráfica 4.

Conclusiones 

Respecto a la comunicación que se da al inicio y durante el proceso de aprendizaje, las respuestas de los estudiantes permitieron 
inferir que el docente tutor se comunicó adecuadamente, determinó la forma de realización de las tareas y proporcionó orienta-
ción para atender las situaciones administrativas propias de la institución. De igual forma se les atendió cuando solicitaron ayuda 
extra o para resolver sus dudas y se les retroalimentó de manera individual.
Es importante resaltar que en promedio, para la mitad de los estudiantes de estas licenciaturas, el tutor era indiferente respecto a 
su proceso de aprendizaje, cuyos datos fueron recabados a través del reactivo negativo. Por tanto, procede recomendar una revi-
sión al respecto ya que si los discentes perciben poco interés respecto a su aprendizaje, esto puede repercutir en su permanencia 
o abandono del programa. La comunicación entre estudiantes y tutores es el eje de las prácticas de interacción y corresponde 
al Diálogo Didáctico Mediado, que de acuerdo con García Aretio (2014), en el ámbito del contexto social e institucional, se 
combinan el Diálogo social, el Diálogo pedagógico y el Diálogo mediado que denomina tecnológico por el uso de las TIC en 
los programas a distancia, los que se manifiestan en la interacción educativa en la que participan el estudiante, el docente y un 
contenido propio de la unidad de aprendizaje. Así que en lo que corresponde a las licenciaturas a distancia de la ESCASTO, el 
diálogo pedagógico es de suma importancia para lograr una interacción que favorezca la eficiencia terminal como resultado del 
trabajo de los estudiantes y de la percepción personal del interés del tutor por sus avances en la construcción y aplicación de los 
contenidos que se van abordando a través de la unidades de aprendizaje en línea. 
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Resumen

El presente trabajo de intervención surge a partir de una investigación sobre la concepción de la tutoría y la oportunidad de una 
modalidad de tutoría entre iguales en la  Facultad de Psicología de la UASLP, se realizó con alumnos del tercer y séptimo semestre 
de la Licenciatura  en Psicología quienes tomaron un taller que se dividió en tres momento: 1) Formación de alumno-tutor, 2) 
Elaboración de proyectos y, 3) Evaluación Conjunta y Gestión de Proyectos; se hizo uso de estrategias como el ciclo reflexivo, el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo basado en proyectos. Para evaluar se utilizó una metodología cualitativa-descriptiva, por 
medio de una autoevaluación, un cuestionario y una entrevista grupal, además de la recolección de datos a través del diario de 
campo. De esta forma se encontró que los participantes coindicen en su formación como alumnos tutores al estar dispuestos a 
colaborar con sus compañeros en el logro de objetivos, pues identifican de mejor forma cuales son y cómo pueden llegar a ellos, 
además de mencionar la importancia de crear espacios de reflexión sobre los temas que son de interés común permeados por 
el sentido de la cooperación, el respeto, la tolerancia y en especial la empatía.

Introducción 

Este informe presenta los resultados de un proyecto de intervención que se realizó a partir de un diagnóstico situacional sobre 
la concepción de la tutoría y la oportunidad de una modalidad de tutoría entre iguales en la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en su Licenciatura en Psicología, donde se encontró que los estudiantes estarían 
dispuestos a participar en una modalidad de esta índole, ya que el 78.16% de la población está de acuerdo en que se realice, a 
diferencia de un 20.68% que no lo está; los alumnos del primer y tercer años son los más renuentes en cuanto a su participación. 
Por otro lado, la contribución de los mismos versa sobre el brindar apoyo, asesoría y/o compañía a sus compañeros, pues se 
considera la experiencia que tienen con relación a su trayectoria en la institución como punto de referencia para lograr cumplir 
con este tipo de modalidad. Los profesores de la Facultad opinaron (con un 94%) que la tutoría entre iguales ayudará a los 
alumnos en su desarrollo profesional una vez que sea de carácter formal, o bien, en el momento en que se incorpore al programa 
institucional, pues ha de impulsar un desarrollo integral en los estudiantes; además manifestaron que para que ésta se dé, se 
deben considerar aspectos como la promoción y difusión, lo que asegure que los alumnos participen, pero, es indispensable 
involucrar a los mismos en la planeación del programa, es decir, que a partir de las necesidades que pongan de manifiesto se 
realice la planeación, desarrollo y valoración de su utilidad. 
Una vez hecho el análisis pertinente de los datos, se creó el objetivo de implementar un programa de tutoría entre iguales que 
utilizará como herramienta principal el trabajo basado en proyectos para promover el desarrollo integral de los estudiantes de 
la Licenciatura en Psicología de la UASLP, a través de la conformación de un grupo base de estudiantes (al menos diez) que 
identificaran las necesidades presentes en lo individual y grupal, desde una postura reflexiva y cooperativa.  
El proceso de intervención se realizó durante los meses de Agosto-Noviembre del 2017 en un horario vespertino y con tres 
sesiones por semana, en los cuales se avanzó por fases (tres en total); la primera “formación de alumno-tutor” y se realizó del 
30 de Agosto al 18 de Septiembre, la segunda “Elaboración de proyectos” del 22 de Septiembre al 8 de Noviembre y, la tercera 
“Evaluación conjunta y gestión de proyectos” del 18 de Octubre al 24 de Noviembre. Dichas fases se trabajaron con características 
constructivistas, se hizo uso del enfoque práctico-reflexivo y el aprendizaje significativo. 
Implementación del Programa Tutoría ente Iguales. El proyecto de intervención partió de la idea de generar en los estudiantes 
una reflexión sobre las prácticas que tienen como estudiantes de educación superior, y como futuros profesionistas de la psi-
cología, en él se abordaron temáticas como la transición a la vida universitaria, las características de un alumno de este nivel 
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educativo, además de su proyecto de vida personal y profesional; consideró dimensiones como lo personal, social, académico 
y profesional. Por ello, se utilizaron tres modelos teóricos que sirvieron como base para el  impulso de una modalidad de tutoría 
que se beneficie del conocimiento que construyen los estudiantes día con día, convirtiéndolo de esta manera, en un aprendizaje 
que resulte significativo para la toma de decisiones a través de la reflexión continúa en su quehacer como estudiantes, pues son 
personas que atraviesan por distintas dificultades y problemáticas día con día. 

Constructivismo

El constructivismo como corriente pedagógica propone la idea de que los sujetos adquieren herramientas a través del ambiente 
que les rodea con las cuales dan solución a sus problemáticas, por medio de su propio conocimiento, éste retoma ideas de 
diferentes corrientes teóricas y propuestas de trabajo, como la teoría genética del desarrollo de Piaget, la teoría de la asimilación 
de Ausubel, la teoría del aprendizaje de Vigotsky y los componentes psicosociales del desarrollo y el aprendizaje, entre otras 
(Bisquerra, 2003). 
Lo que quiere decir que tiene diferentes puntos de vista sobre la adquisición del conocimiento, donde se destacan el exógeno, 
endógeno y dialéctica, el primero refiriéndose a la adquisición del conocimiento por parte del mundo externo, pues influye en 
las creencias través de la experiencias; el segundo hace hincapié en que el conocimiento se desarrolla a través de la abstracción 
cognoscitiva, por último, el tercero menciona al conocimiento como un derivado de la interacción entre los sujetos y su entorno, 
como parte de las contradicciones que se generan al interactuar con el ambiente (Schunk, 2012).
 Para que eso suceda el constructivismo plantea una serie de principios que fundamentan su actuar y, ante todo, el aprendizaje 
tal como lo plantean Araya, Alfaro y Andonegui (2007):

• Principio de interacción del hombre con el medio que lo rodea.
• Principio de elaboración de “sentido” en el mundo de la experiencia.
• Principio de organización activa.
• Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad.

Aprendizaje Significativo

El acto de aprender ocasiona una confrontación en el sujeto y sus esquemas cognitivos, sin embargo, cuanto mayor sea el grado 
de organización, claridad y estabilidad del nuevo conocimiento, más rápida será la adaptación y retención, de esta manera lograr 
transferir éste a situaciones de aprendizaje ya existentes o nuevas, lo que provoca un reacomodo en el pensamiento que se 
refleja en el actuar del sujeto (Bueno y Castanedo, 2001). 
Por tanto, el aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto asimila el conocimiento nuevo con experiencias previas, al 
modificar su estructura cognitiva, y se enlaza al conjunto de ideas y conceptos que ya posee, y considera un determinado campo 
de conocimiento como lo menciona Ausubel (2002, pp. 122) “la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que nuevas 
ideas expresadas de una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de un manera no arbitraria y literal con aquello 
que ya sabe el estudiante”. 
De esta manera, el aprendizaje significativo se concibe de tres maneras: 1) Representacional, es decir, aquel que se relaciona con 
los símbolos o palabras, por medio de dos momentos previo al concepto y posterior a la formación; 2) Conceptual, aprendizaje 
de objetos, eventos y situaciones que poseen atributos comunes, éste se da dos manera por Abstracción inductiva y Asimilación; 
3) Proposicional, la cual implica el aprendizaje de ideas desde diferentes posturas. (Bueno y Castanedo, 2001; Ausubel, 2002).

Práctico Reflexivo

Una práctica reflexiva crea en el sujeto un proceso de análisis constante llegando a convertirla en una práctica habitual, que 
tiene como objetivo mejorar lo que se realiza, de manera general se crea un discurso sobre su entorno que lo lleva a identificar 
aquello que es relevante para su quehacer, de esta manera Perrenoud (2007) lo describe como una postura, una identidad o un 
hábito, al resaltar que puede realizarse en cualquier momento, ya sea en crisis o fracaso, o bien, a un ritmo normal de trabajo. Por 
tanto la reflexión llevada a la práctica tiene que ser visible y causar una experiencia significativa para el sujeto, sobre todo, en la 
educación que conlleva el desarrollo de una profesión. 
La práctica reflexiva se convierte en un parte aguas, debido a la profundidad que causa en los sujetos, pues a partir de ésta, tratan 
de identificar aquellas “fallas” que causan un malestar, pero que representan la oportunidad de la mejora al reconocer los recursos 
necesarios para convertirse en áreas funcionales, que si bien pueden centrar en las actividades educativas, no corresponden 
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en su totalidad a las actividades y experiencias dentro de una institución, sin embargo, pueden causar una simulación para la 
prácticas permanente de la reflexión. (Elliot, 2000).

Fases de la intervención 

Las líneas de acción de las cuales partió el diseño de intervención y marcaron la pauta en el trabajo que se desempeño son las 
siguientes: 
• Convocatoria abierta y voluntaria. De esta manera el proyecto de tutoría entre iguales se oferto a toda la comunidad es-

tudiantil con el motivo de captar al mayor número de estudiantes que decidieran participar, además de gestionar con la 
institución el espacio físico  para que se realizara. 

• Trabajo de cooperación y colaboración. Se consideró que los factores más relevantes para que los alumnos asistiesen fue el 
mostrarles que se les brindaría el apoyo y seguimiento, tanto del interventor como por sus propios compañeros.

Fase uno.- Formación de alumnos tutores

En esta fase se dio inició con el trabajo de formación a los estudiantes que asumieron el rol de alumnos-tutores, a través del 
reconocimiento de las características que poseen tanto en lo individual como en lo grupal, ya que “cuanto más estructurado es 
la interacción entre tutor y tutorado, más cerrado será el guión que regula lo que debe hacer cada miembro y, mejores serán los 
resultados” (Duran y Vidal, 2004 pp. 69). Tuvo de base cuatro dimensiones (personal, social, académico y profesional) para lograr 
un trabajo cooperativo, en ella se contextualizó a la tutoría entre pares como una modalidad que representa la oportunidad del 
desarrollo de habilidades, para ello se abordaron sus inicios y conceptos, además de las modalidades en que se presenta. Durante 
esta formación se trabajó con el ciclo reflexivo propuesto por Schön (1998) comenzado la detección de la situación clave hasta 
lograr una reconstrucción cognitiva (de manera continúa ante nuevas situaciones) y consto de siete sesiones.

Primer sesión Segunda sesión Tercera Sesión Cuarta sesión Quita sesión Sexta   sesión Séptima Sesión

Conformación 
de grupo base 
y presentación 
de resultados 
del diagnóstico 
situacional

Transitando a la 
vida universitaria

El  estudiante 
universitario, ¿Qué 
se espera de él/
ella?, ¿Cómo es y 
cómo debe ser?
La función 
social del alumno 
universitario.

Actitud ante el 
estudio (claves para 
el éxito académico)

Mi proyecto 
profesional

Aprendizaje 
cooperativo
Concepto, condi-
ciones métodos y 
dificultades

La tutoría entre 
pares

Primera sesión Segunda sesión Tercera Sesión Cuarta sesión

Elección de problemática Elaboración y diseño de propuestas. Contexto y condiciones para el desarrollo 
de la propuesta

Estrategias apara su 
implementación

Tabla 1. Sesiones primera fase
Elaboración propia a partir del diseño de intervención

Segunda fase. Elaboración de proyectos

Durante esta fase se elaboraron los proyectos de los alumnos que conforman el grupo base y tienen su origen en las necesidades 
detectadas en la fase previa; de esta forma los estudiantes aprenden a desenvolverse en situaciones reales donde ponen en 
práctica las reflexiones a las que se enfrentan de manera cotidiana. En este sentido Díaz Barriga (2006) hace mención sobre la 
relevancia que toma el involucrar a los estudiantes en actividades propositivas y autenticas que le permitan valorar el entorno 
físico y social en el que se desenvuelven. 

Tabla 2. Sesiones segunda fase
Elaboración propia a partir del diseño de intervención

Para esta fase se tenían planeadas sólo cuatro sesiones, sin embargo, esto se modificó debido a que los participantes avanzaron a 
un ritmo diferente, por lo cual, estas sesiones se extendieron al punto de que dos proyectos continuaron hacia a la tercera fase y 
los otros tres proyectos generados se quedaron en ésta, lo que provoco un total de 19. Las sesiones que no se tenían considera-
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das sirvieron para crear una cohesión mayor en el grupo pues todos se enteraron de lo que realizaban los demás, involucrándose 
de una manera u otra, desde luego que no todo era comprensión y entendimiento,  pues se presentaron desacuerdos que no 
representaron una problemática grave dentro del grupo y se resolvían de forma inmediata. 
Tercera fase. Evaluación conjunta y gestión de proyectos
Los proyectos que se desarrollaron en esta fase se enfocaron en un aprendizaje auténtico y significativo, por lo tanto, la evalua-
ción tenía que ser realizada de la misma manera, y de acuerdo con Díaz Barriga (2006), una evaluación autentica considera los 
conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para dar solución a los problemas que se presenten. 
De esta manera, la evaluación consideró diversos criterios (el aprendizaje adquirido, la cooperación utilizada, etc.) generados por 
medio de los proyectos que se propusieron. 

Primera sesión Segunda sesión Tercera Sesión Cuarta sesión

Evaluación de proyectos Acercamiento con la institución Gestión de recursos Preparación para su 
implementación

Tabla 3. Sesiones tercera fase
Elaboración propia a partir del diseño de intervención

En esta fase se realizaron cuatro sesiones, sin embargo, no se llevaron en el orden indicado, puesto que, los proyectos avanzaron 
de forma diferente, por tanto, tres de los cinco proyectos diseñados llegaron a esta fase pero no al termino de todas las sesiones, 
sin embargo, el método de evaluación para cada proyecto es propio, al considerar sus particularidades.

Evaluación

La evaluación de este proyecto es de carácter  cualitativo - descriptivo, el cual, inició con la observación para realizar una inter-
pretación de una situación educativa en particular, lo que desemboca en una panorama amplio. Para realizar esto se hizo uso de 
la autoevaluación, pues permitió realizar un proceso reflexivo y analítico a través de la introspección del propio sujeto, ya que, 
para que esta se logre, los actores deben saber que el proyecto puede realizar modificación en cualquier etapa por la que se 
está pasando para beneficiar el funcionamiento (Mora, 2004). Además de utilizar la observación participante durante el proceso, 
la entrevista grupal y la aplicación de un cuestionario  tipo descriptivo; con estos elementos se consideró más que vasta la 
información para entender  el proceso por el cual pasaron los participantes.
Una vez recabados los datos se realizo el análisis de la información con la finalidad de mostrar un orden en la estructura, por 
ello es revisada las ocasiones que sean necesarias, así al tener esto presente Shaw (2003) menciona que uno de los criterios de 
la evaluación cualitativa se relaciona con la triangulación objetiva de fuentes, métodos y sustentos teóricos, esto por medio de 
columnas que den un entendimiento preciso de lo acontecido, para darle una estructura por medio de temas o categorías que 
faciliten el entender el proceso por el que pasaron los estudiantes, se utilizó el proceso que proponen Shagoury y Miller (2002). 
La triangulación de la información se recopila en las categorías y sub-categorías que muestra la Tabla N°. 4.

La formación del alumno tutor

Punto de convergencia 

El estudiante y la universidad

La identidad profesional 

El ejercicio de la tutoría entre iguales

Reconociendo una forma de trabajo

La igualdad de los estudiantes

El actor principal

Una relación horizontal

La experiencia de la cooperación

EL alumno propositivo 

Un espacio para la reflexión.

El rol de la Institución
La apertura a las ideas

Tabla 4. Categorías y sub-categorías del proceso de intervención
Elaboración propia a partir del análisis de los datos recopilados
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La formación del alumno tutor

La categoría tiene por objetivo mostrar el proceso por el cual pasa un estudiante en formación universitaria, dando inicio con 
la elección de la carrera, hasta el incorporarse como un estudiante de educación superior, y por último la adquisición de una 
identidad profesional. De esta forma, se hablo de las diferentes situaciones por las que pasan los estudiantes durante su estancia 
en la institución, sobre todo en tres momentos que marcan la pauta para su futuro al realizar un ejercicio idóneo al egreso, se 
compone de tres sub-categorías que dan sustento de los hallazgos, de las cuales se destaca la segunda sub-categoría pues es en 
ella donde se muestran las características que definen la relación entre estudiantes y la institución, como lo muestra la siguiente 
evidencia social:

Ser estudiante y ser universitario. De esta disyuntiva lo que percibo es ser estudiante como la responsabilidad que se tiene 
hacia la actividad a la que me voy a dedicar en un futuro, y en cuanto a ser universitario pienso que recae más en algo me-
ramente ideológico, para generar una identificación por parte de los estudiantes hacia la institución y que de cierta manera 
velemos porque esta imagen se siga valorando. (E1.S3. p.22).

Ante esta situación Appello (2015) comenta que las instituciones, por sus características, son productoras de identidades, sean 
políticas, económicas, sociales o culturales, unas más que otras, pues depende de las circunstancias que se generan en mayor o 
menor grado, si bien esto se considera una especie de identidad colectiva. Esto es, sobre el sentido de pertenencia, que brinda 
las adhesiones e integraciones, lo que se llamaría sentido de cohesión en un sentido más amplio.

El ejercicio de la Tutoría entre iguales

Esta categoría da cuenta de tres aspectos que se considera marcan la propuesta de éste trabajo y al reconocer una modalidad 
de tutoría que involucra de manera directa a los estudiantes, pues es a partir de ésta que su voz se escucha y por ende se lleva a 
la acción, además se da cuenta del cómo se perciben cuando esto sucede, al fomentar su participación de manera activa dentro 
de la vida de una institución de educación superior. 
Por este motivo se generan tres sub-categoría que de manera específica muestran los sucesos de mayor relevancia. Es opor-
tuno dar y reconocer la importancia que el estudiante universitario tiene como fuente principal de las instituciones al tomar la 
iniciativa en la elaboración de proyectos que beneficien a la comunidad y a la propia entidad, para cumplir los objetivos como 
lo muestra la siguiente evidencia social:
Que los estudiantes sepan que otro puede hacer esos proyectos; muchas veces esperamos que todo lo haga la universidad y todo 
lo hagan los maestros, pero no, tú como estudiante puedes hacerlo, y al hacerlo se convierte en algo significativo. (E2. S2 .p 35) 
Una vez que se identificó el rol al que pueden acceder los estudiantes dentro de su propia formación, se da por entendido que 
las relaciones de horizontalidad permiten el sano desarrollo de los universitarios, de esta manera Romo López (2015) menciona 
que es preciso entender que sería muy difícil lograr una sana formación personal, profesional y ciudadana sino es con base en 
el entender que los sujetos tienen un intelecto, una forma de pensar, y que, además, ese intelecto es parte de una personalidad 
valiosa, autentica y honesta.

Una relación horizontal

En la siguiente categoría se continúa con la experiencia de la tutoría entre iguales como una modalidad que permite crear 
vínculos que son marcados por la cooperación, de esta manera se destaca que los estudiantes son propositivos en conse-
cuencia de lo que se puede llegar a pensar de ellos, por último, como la creación de espacios que se consideren únicos para 
estudiantes les permite llegar a una reflexión en conjunto, y les da la oportunidad de resolver dudas sin ser cuestionados por 
su tipo de pensamiento. Para dar cuenta de ellos se elaboran tres sub-categorías que facilitan el entender como a través de 
estos espacios se da un proceso de compañía que mejora las relaciones de comunicación entre los actores, como lo muestra 
la siguiente evidencia social: 

Creo que para que uno conozca a alguien de más arriba (semestres superiores) o es porque fuiste a cursos o porque uno 
de tus amigos conocía a uno de más arriba y le comenzaste a hablar, y pues ya tu le hablas o, en inglés. Pero creo que son 
muy limitados los espacios en los que puedes interactuar con compañeros de otros semestres, por eso creo que no se da 
ese apoyo que puede ser bilateral. (E1. S1. p11)
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Uno de los principales sustentos del trabajo en los sujetos en formación profesional debe ser la comunicación, en especifico, 
una que permita que la mayoría de sus miembros se conozcan y puedan reconocer las coincidencias en pensamiento, actitudes 
y personalidad, una vez hecho esta aclaración, se da cuenta de la importancia en las relaciones que existen en las  instituciones 
pues son relevantes para la ruta de mejora, ya que al identificar a los sujetos como iguales permite establecer lazos fuertes y 
dinámicos, además del fomentar la creación de  espacios donde se utilice la reflexión y el pensamiento crítico y, a partir de esto, 
asumir una postura en cuanto al conocimiento que van adquiriendo.  (Correa, Ceballos y Rodrigo. 2003)

El rol de la Institución. 

Como última categoría se aborda el papel que tienen las instituciones educativas en los programas que realizan, es decir, la 
postura que asume ante las propuestas que desarrollan los estudiantes al saber de sus normas y maneras de trabajo, y el cómo 
no todas las ideas que llegan por parte del alumnado son recibidas de la mejor forma, ya sea porque existe una diferencia en 
la ideología que se presenta o bien, al no plantearse de manera adecuada. Cómo se menciona en la siguiente evidencia social:

Mis compañeras realizaron el tramite, me parece más burocrático porque había que darle un oficio a esta profesora y 
después ella comentarlo con el consejo encargado, y después esperar respuesta, y después considerar las adecuaciones, y 
todo ese proceso consume mucho tiempo que se puede utilizar para otras situaciones. Por último, se abandono la idea, se 
propuso otra pero (y a causa de esta falta de interés) el nuevo proyecto tampoco resulto (E1, S2, p 40).

Es así que una institución educativa cuenta con una dinámica que no resulta agradable ante lo complejo de solicitar el apoyo 
para algo que podría ser de apoyo para ella misma, pues como lo  menciona Lapssade  “Dentro de la perspectiva de una psico-
sociología dinámica, se puede decir que en un sistema burocrático la comunicación circula solo en una única dirección: desde 
lo alto de su jerarquización hasta su base, careciendo de retroalimentación“(2008. p. 199). 

Conclusiones

Durante la intervención se conformó un grupo de diez estudiantes que, en su mayoría, pertenecían al cuarto año de carrera 
(nueve), y sólo uno del segundo año, lo que fue una sorpresa pues se consideró que los dos últimos años de licenciatura serían 
los más difíciles de captar por la carga académica ya que llevan prácticas profesionales en diferentes centros tanto internos como 
externos a la Facultad. 
Las características que adquirió el grupo de trabajo se permeaba por la cooperación esto, gracias a que, al ser del mismo año 
ya tenían conocimiento de las áreas en las que eran y no afines, por lo cual mostraron empatía hacia las ideas de los demás, 
siempre con respeto y tolerancia ante las diferencias, sobre todo en un sentido ideológico. He de señalar la grata actitud con la 
que se presentaron, puesto que vieron en este proyecto una oportunidad de dar a conocer las ganas de aportar a la comunidad 
y demostrar que tienen la capacidad de desarrollar ideas cuando se les orienta de una forma adecuada, además de bridar el 
apoyo a un igual y de aprender a realizar proyectos que no sólo les ayudará en cuestiones académico, sino que les sirviese para 
su vida profesional y personal. 
Es aquí que este proyecto tomo su relevancia, al señalar que se busco un grupo de alumnos que presentarán sin temor lo que 
querían, además de demostrar que como estudiantes, no son agentes pasivos dentro de la institución, es decir, que tomasen 
las riendas de su propio aprendizaje al ser ellos quienes lo originen con sus propios recursos (para sí mismos y para los demás), 
al tener la capacidad de realizar análisis a profundidad por medio de una reflexión, pero sobre todo, que los movilizara del lugar 
donde se encontraban al lugar donde querían llegar. 
Por tal motivo se llevo a la par un diario de campo en el que se registró el proceso por el cual pasaron los participantes de acuerdo 
con las observaciones que como coordinador se llevo durante el proceso del desarrollo de la tutoría y sus proyectos;  una de 
las características que se logró identificar tanto en los estudiantes como en la propia institución es el verse ajenos en cuanto 
en su relación, es decir,  los alumnos únicamente acuden para lograr la obtención de un documento que les avale sus estudios 
profesionales, y que la institución se interesa porque lo logren, más no por las habilidades que estos desarrollen sino por lo 
estándares de calidad bajo los que se maneja,  más allá del  profundizar en la dinámica cotidiana, lo que da a entender que (como 
estudiantes) solo esperan el momento de pasar sus materias y decir adiós, y esto se convierte en un sentimiento compartido por 
la entidad académica, con sus pequeñas excepciones. 
Por otro lado, se considera que los estudiantes que conformaron el grupo base lograron el  propósito de formarse como tuto-
res-alumnos en parte por la generación de la empatía, el respeto, la tolerancia y la aceptación hacia el pensamiento del otro, y 
en otra parte, al comprender una metodología de elaboración y aplicación de trabajos que pueden mostrar  a sus compañeros y 
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decirles que sí se puede satisfacer las necesidades del colectivo, a partir de un diagnóstico donde se identifiquen sus necesidades 
y se generen propuestas para satisfacerlas. 
En este sentido se espera que el proyecto haya causado ruido al mostrar que si se confía en el estudiante, si se le da la guía 
adecuada pueden lograr grandes cosas, además de quitar el estigma de que solo son receptores del conocimiento, sino que lo 
pueden crear en la medida en que se les permita crecer como personas, como estudiantes y como futuros profesionistas, pues 
en algún momento ellos serán quienes tomes las decisiones importantes y que mejor que estas se inicien dentro de sus casa, la 
universidad. Ante estas situaciones se espera que el plan de acción de tutorías de la facultad consideré esta modalidad dentro 
de él y que se ponga en marcha con las características que la propia institución le quiera asignar, pero sin perder la esencia del 
proyecto de intervención, que el alumno es y será siempre la parte más importante de una institución de educación superior lo 
que significa el no transfórmales en servidores, sino en creadores de conocimiento.
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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo principal describir la importancia de incluir la responsabilidad social en la tutoría en el 
nivel universitario, de carácter no experimental transeccional descriptivo, en una población de 80 tutores certificados en activo. 
La variable evaluada fue la responsabilidad social como elemento esencial de la tutoría. Los indicadores: el conocimiento, la ca-
pacitación, la inclusión y la trascendencia del concepto de la R.S. Bajo un muestreo no probabilístico, se determinó una muestra 
de 48 tutores certificados, seleccionados por sujeto tipo. A través de una encuesta, aplicada a los tutores de manera personal fue 
la forma de obtener información y los principales resultados arrojaron que el 75% de la muestra no se han capacitado nunca de 
manera independiente en este concepto, un 46% de los tutores comentó sí incluir la responsabilidad social en la tutoría. Casi el 
80% opina sí responder a sus principios y valores éticos de R.S. al desempeñar la tutoría. El 50% de los tutores genera y fomenta la 
R.S. en la tutoría, y el 80% dijo no dedicar ni una sesión a este tema en lo específico. Sin embargo, sobre la importancia de incluir 
la R.S. en la tutoría, un 79% opinó que sí es muy importante. Finalmente el tutor si logra ver los beneficios que se obtendrían al 
aplicar la R.S. en el programa de tutoría.

Palabras clave: Acción tutorial, responsabilidad social, estrategia de inclusión.

Introducción

La Tutoría es reconocida por la Secretaría de Educación Pública como una estrategia fundamental para alcanzar la calidad de la 
educación superior en el país. Esta decisión se sustenta en que un servicio de tutoría permite ser un elemento integrador del cu-
rrículum, facilitando por un lado el aprendizaje individual e integral del alumno, y por el otro, contribuyendo con la indispensable 
retroalimentación. Este proceso de retroalimentación es necesario al plan de estudios, a la institución, así como a las actividades 
académicas de investigación y de gestión cuyas implicaciones en los servicios educativos son indiscutibles. 
En el caso específico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el servicio de 
tutorías inició en el año del 2003 mediante la asignación de tres alumnos para cada uno de los siete tutores. Al paso del tiempo, 
el número de tutores aumentó al incluir a profesores de tiempo completo, de medio tiempo e incluso a maestros hora clase, 
quienes en forma voluntaria decidieron colaborar en esa área o servicio; contando en la actualidad con 80 tutores certificados. 
La Coordinación de Tutorías ha tenido una importante transformación, pero sin olvidar que su propósito es mejorar la calidad del 
servicio brindado al tutorando. En la actualidad se ofrece el servicio a 800 estudiantes aproximadamente. 

La responsabilidad social es necesaria para que todas las actividades tengan una sola dirección, siendo de suma importancia para 
formar una ideología ética en los individuos con actitudes, conductas y valores. La responsabilidad social hoy en día tiene un prota-
gonismo notable dentro de las empresas y organizaciones, aunque es un área en evolución la cual está llegando a las universidades 
para crear un impacto en su misión formativa, siendo la tutoría un espacio ideal para fomentar y accionar la responsabilidad social.
La responsabilidad social permite a las organizaciones privadas, incorporar en su misión y ver más allá de su visión la realización 
de obras sociales y culturales para la comunidad, la participación de sus miembros en los procesos de producción y el cuidado 
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del medio ambiente. Y en la universidad, como comunidad de actores como los docentes, estudiantes, egresados, funcionarios 
y empleados administrativos, no sería la excepción o una preocupación nueva, puesto que su primera función es ya de por sí: 
social, es decir para la universidad la responsabilidad social es una tarea propia.
En la última década la Universidad Autónoma de Chihuahua ha vivido un intenso proceso de fortalecimiento institucional, 
cuyo objetivo ha sido fortalecer las capacidades para responder con oportunidad, pertinencia y altos estándares de calidad, a 
las demandas generadas por el desarrollo social y económico del estado, así como las tendencias nacionales e internacionales 
en materia de educación superior. Es por esto que la universidad debe responder a esta complejidad tan diversa para lograr su 
consolidación, siendo una institución que se caracterice por su alto grado de responsabilidad social.
De lo anterior se deduce que en su acción cotidiana de docencia, investigación, aprendizaje y gestión debe comprender implí-
cita y explícitamente la responsabilidad social. La tutoría representa un área de oportunidad muy idónea para fomentar y llevar 
a la acción este pensamiento, tratando de mirar los problemas comunes del estudiante como un reto que en primera instancia 
provoque orientar la acción académica y mejorar su desempeño, y en segundo lugar lograr mejorar su calidad de vida con un 
alto sentido de responsabilidad social.
Se considera que el Programa de Tutorías implementado en la Facultad logra los objetivos esperados, ya que gracias a dicho 
programa los alumnos con bajo nivel académico, problemas familiares y demás situaciones que puedan afectar su desempeño 
escolar puedan incrementar su rendimiento mediante las sesiones que se les ofrecen, ya que al estar tomando la tutoría en forma 
individual tienen la atención personalizada del tutor, cuestión que en forma grupal es difícil conseguir, y de esta manera puedan 
exponer todas sus interrogantes.  El tutor es un experto, cuya principal misión es la de ocuparse de la integración del alumno al 
contexto educativo en lo que se refiere a su escolaridad, vocación y personalidad.
Para tal efecto es necesario conocer hasta donde el tutor en esta encomienda, conoce, se capacita, y sobre todo lleva a la acción 
el concepto de responsabilidad social. De aquí nace la presente investigación, cuestionándonos que tanto vive y convive el tutor 
la responsabilidad social en su desempeño como tutor.

Desarrollo:

Marco Teórico

La Tutoría es el proceso mediante el cual se ofrece a los estudiantes de licenciatura, posgrado y educación abierta; una atención 
especializada, sistemática e integral, a través de catedráticos que hayan sido certificados por la Dirección Académica y designa-
dos como tutores, quienes orientan, asesoran y acompañan al estudiante durante su trayectoria escolar,  a fin de colaborar en su 
formación integral y propiciar en el tutorando la responsabilidad del autoaprendizaje.
El Tutorando es el estudiante inscrito en el nivel de licenciatura, posgrado y educación abierta, a quien se le proporciona la tutoría 
sistemática y personalizada, a lo largo de su trayectoria escolar. (Programa Institucional de Tutorías, 2005)
Tutoría. Proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, mediante la atención personalizada a un estu-
diante o grupo de estudiantes, por parte de tutores. (Universidad Autónoma de Tlaxcala, s/f )
La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación académica a los estudiantes a través de un 
profesor (tutor). Esa asesoría está encaminada a apoyar a los estudiantes (tutelados) en materias reprobadas y asignaturas que están 
cursando y se les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo bibliográfico, entre muchas actividades. (Garibay, 2007) Las tutorías se 
han definido como actividades sistemáticas de apoyo institucional - a cargo de los profesores e investigadores - dedicadas a orientar 
a los alumnos para que puedan resolver los problemas que obstaculizan su desempeño académico en la Universidad. (UNAM, 2007)
Debido a que los términos asesoría y tutoría en el ámbito escolar denotan acciones de atención individualizada o de pequeños 
grupos, conviene mencionar que el uso de cualquiera de ellos está condicionado al enfoque con el que se trabaje, es decir, no 
existe un consenso para establecer la definición precisa que los distinga. En sentido más preciso las experiencias educativas se-
ñaladas cuentan con un profesor responsable de ellas, el cual programa sus cursos en torno a los temas centrales de su especia-
lidad, o en relación directa con la línea de generación y aplicación del conocimiento a la que está adscrito. (Beltrán y Suárez, s/f )
El concepto de responsabilidad social cuenta con tantas interpretaciones y definiciones, que llega a dificultar su investigación. 
Surgen entonces muchas teorías y planteamientos al respecto. Ricardo Gaete Quezada (2011) hace una comparación entre dos 
de los muchos estudiosos de la responsabilidad social. Menciona por ejemplo a Garriga y Melé quienes clasifican las teorías 
relacionadas en cuatro categorías: instrumentales (como medio para conseguir objetivos económicos a través de actividades 
sociales), políticas (uso responsable del poder comercial en la arena política), integradoras (incluir las demandas sociales) y 
éticas (maneras correctas, costumbres bien vistas). También menciona a Secchi, quien plantea tres teorías: utilitarias (maximizar 
unidades), directivas (impacto en la toma de decisiones y relacionales (exterior e interior).
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Valarezo, Cesibel y Elizalde (2013) definen la responsabilidad social como el conjunto de principios, políticas, programas y ac-
ciones respecto al entorno social y natural dirigido a incorporar en la estrategia organizacional los valores y expectativas de los 
diversos públicos internos y externos que además incrementen el valor de marca y la reputación de la organización.
El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE), también conocido como responsabilidad social corporativa (RSC) es el 
más difundido en la actualidad e ilustra mucho sobre el tipo de enfoque que se busca en la idea de responsabilidad social en 
una organización moderna. Solamente las organizaciones cuyas acciones y decisiones están arriba de la obligación social hacen 
más de lo exige la ley. 
Las organizaciones que adopten un enfoque de respuesta social cumplen sus obligaciones básicas legales y obligaciones éticas 
y hacen más en casos selectos, mientras que las organizaciones que adoptan un enfoque de contribución social son proactivas 
en promover el bien social.  (Abreu, 2011)
Friedman (1970) mencionó que la responsabilidad del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo a sus (de los accionistas) 
deseos, que generalmente es ganar tanto dinero como sea posible, cumpliendo con las reglas básicas de la sociedad, tanto 
las establecidas en las leyes como aquellas plasmadas en las costumbres éticas. Analizando a profundidad las palabras de este 
autor, en realidad está en desacuerdo con que le adjudique a la empresa resolver los problemas de la sociedad, y no en sí que la 
empresa se involucre en actividades que hoy en día se le asocian a la responsabilidad social.
Lo primero que se afirma hoy acerca de la responsabilidad social empresarial es que va allá del altruismo. No quiere ser filantropía 
pura (la clásica donación caritativa que no tiene relación alguna con la actividad de la empresa), tampoco filantropía interesada 
(la donación caritativa del producto de la empresa para promocionarlo y abrir nuevos mercados, ya que esto sería meramente 
mercadotecnia social), que no son sostenibles con el tiempo, no guardan relación con la acción misma de la organización, y no 
tienen una visión integral de la sociedad y de la ubicación de la organización en ella. (Vallaeys, 2012)
Una universidad es una organización en la que muchas personas piensan, investigan y aprenden, pero no necesariamente lo hacen 
de forma articulada y dirigida hacia un mismo propósito institucional. La responsabilidad social le exige a la universidad ser una or-
ganización que piense,  investigue y aprenda de sí misma para el bien de la sociedad. (Universidad de Antioquia-Vicerrectoria, 2012)
La responsabilidad social es una tarea todavía en construcción, pero goza ya de un protagonismo notable entre organizaciones 
y empresas. Poco a poco esta tendencia ha llegado a las universidades, que empiezan a rendir cuentas de los impactos de su 
misión de formación, investigación y participación en la sociedad. Hoy en la actualidad hay muchas expectativas, pero muy 
pocas referencias para alumbrar el camino, las referencias encontradas respecto del desarrollo de la dimensión social y la pro-
yección social de las universidades no son demasiadas, aunque hay que resaltar que en los últimos años ha habido un aumento 
considerable. Se puede advertir que el concepto de responsabilidad social adquiere cada vez más relevancia, por lo que cada vez 
se hace más evidente la necesidad de abordar cual ha de ser el rol de las universidades al respecto. (Vallaeys, 2010)
Jiménez (2002) comentó que la responsabilidad social universitaria es la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner 
en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos clave: gestión, docencia, 
investigación y extensionismo.
Al igual que sucedió en el mundo empresarial, la aparición y aplicación del concepto de responsabilidad social, se cuño también en 
algunas universidades, instituciones que ya tenían en marcha iniciativas relacionadas. La creciente implicación de las universidades 
en su entorno inmediato ha convertido al compromiso social en uno de los temas estrella de la educación superior del siglo XXI. 
En la actualidad vivimos en un ambiente de competencia mundial en el que las competencias que se adquieren durante la 
educación superior adquieren mayor importancia y lograr que la mayor parte de la población tenga acceso a ésta, se vuelve 
vital para competir en el entorno global. Se puede resaltar que la responsabilidad social compenetra y articula todas las partes 
orgánicas de la universidad; en este sentido, el nuevo enfoque dista mucho del modelo clásico de proyección social voluntaria 
que solo abarcaba el impacto social. Este desplazamiento de la atención desde el exterior de la universidad (hacer proyectos 
sociales hacia afuera) hacia la gestión integral de la organización académica es la clave para comprender de modo maduro lo 
que puede y debería significar la responsabilidad social. (Domínguez, 2009)
Gaete, Op. Cit., (2011) dice que la universidades hoy en día, deben generar un comportamiento socialmente responsable para 
cada uno de sus ámbitos de su quehacer docente, investigador, de extensión y de gestión, para contribuir en aspectos relacio-
nados con la participación ciudadana, desarrollo sustentable, inclusión social, acceso a redes y toma de decisiones como parte 
de dicho comportamiento socialmente responsable.
Las sociedades modernas deben comprometerse con la equidad social a través de una educación de calidad y sin barreras 
de ningún tipo, ya que solo así será posible construir la economía del conocimiento y avanzar en la recuperación econó-
mica y en el refuerzo de la cohesión social. Así mismo, el conocimiento y la enseñanza superior son bienes públicos, por 
lo que la responsabilidad social debe formar parte del deber ineludible de las universidades con la sociedad. (Aldanueva 
y Benavides, 2012)
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La educación se ha transformado debido al internet. Se torna entonces vital que los alumnos obtengan habilidades para vivir 
dentro de una sociedad del conocimiento y de la interdisciplinariedad, el reto es la convivencia de pensamientos, con proce-
dimientos de autorregulación, que permitan no invadir la libertad de los demás, deben estar en el quehacer universitario los 
compromisos sociales de la moral y la ética humanística. (Alejo, 2013)
Metodología. Naturaleza mixta. Tipo de investigación no experimental, descriptiva, transeccional. Carácter bibliográfico y de 
campo. Método Inductivo, ya que se generaron resultados a partir de una situación particular y estos tendrán la posibilidad de 
generalizarse. El trabajo de investigación se llevó a cabo de Enero a junio de 2017, en la F.C.A. de la U.A.Ch. Población de interés 
de 80 tutores certificados y en activo. Marco muestral: Se consideró la base de datos proporcionada por el departamento de 
tutorías, el tipo de muestro fue no probabilístico, por sujeto tipo. Tamaño de la muestra: 48 tutores. Variable: La responsabilidad 
social como elemento esencial de la tutoría. Los indicadores que describen la variable son: el conocimiento, la capacitación, la 
inclusión y la trascendencia del concepto de la R.S. La recolección de los datos se hizo a través de la aplicación de una encuesta 
de opinión, la entrevista y la observación. Se elaboró un instrumento de medición para valorar los indicadores con 12 items, 
valorados en escala de Likert y probados estadísticamente con alfa de Cronbach igual a 0.713 que para el efecto se consideró 
apropiado. La codificación de la información se llevó a cabo con apoyo de equipo de cómputo y software Microsoft Excel y Word 
y programa estadístico SPSS.

Resultados

A continuación se presentan los resultados arrojados por el instrumento aplicado a los tutores en el semestre enero-junio 2017.
Gráfica 1. Capacitación y actualización en responsabilidad social

Gráfica 2. Diplomado en responsabilidad social

Nota. Algunos tutores respondieron más de una opción.
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Gráfica 3. Capacitación independiente en responsabilidad social

Gráfica 4. Inclusión de la responsabilidad social en la tutoría 

Gráfica 5. El desempeño del tutor basado en principios de R.S.
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Gráfica 6. Fomento de la R.S. En las sesiones de tutoría

Gráfica 7. Dedicación de una sesión al menos de tutoría en R.S. 

Gráfica 8. Importancia de incluir la R.S. En programas de tutorías 

En las últimas cuatro preguntas de la encuesta se le pidió al tutor enumerara en orden de importancia los puntos que se descri-
ben a continuación, siendo el 1 el más importante. Los resultados arrojados se indican en las siguientes tablas:
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Tabla 1. Beneficios en la tutoría si se incluye la R.S.

9.- ¿Qué beneficios se obtendrían en programas de tutoría,  
si se incluyera  permanentemente la Responsabilidad Social?: Orden de importancia

Un estudiante preocupado por las injusticias a su alrededor y 
con voluntad de comprometerse en acciones concretas. 2

Un estudiante que haya podido desarrollar su propia capaci-
dad solidaria en acciones de voluntariado conducidas desde 
la Universidad.

5

Un estudiante informado, capaz de contextualizar su saber 
especializado en vista a la solución de los problemas cruciales 
de su sociedad.

1

Un estudiante capaz de escuchar, intercambiar y entrar en 
empatía con el otro, es decir que haya podido beneficiar de 
experiencias sociales formativas a nivel emocional.

3

Un estudiante formado en ética y diálogo. 4

Un estudiante promotor de democracia y participación, 
que sabe ser ciudadano, es decir que sabe gobernar y ser 
gobernado.

6

10.- Después de concluir su carrera, el egresado tutorado con 
responsabilidad social  logrará: Orden de importancia

Un egresado con un alto sentido de responsabilidad social, en 
todos los ámbitos. 2

Un egresado empleado en una organización con un alto sen-
tido de responsabilidad social. 4

Un egresado capaz de generar empresas con alto sentido de 
responsabilidad social. 1

Un egresado que practique la democracia, la equidad, la 
transparencia, que respete la diversidad en todos los aspectos, 
generando un desarrollo sustentable.

3

Devolver a su universidad de diversas maneras mucho de lo 
que ésta le dio. 6

Una universidad  socialmente ejemplar, como fuente de 
aprendizaje y como generadora de profesionistas con valores 
ciudadanos.

5

11.- Así mismo, como fomento a esta estrategia de tutoría, la 
universidad deberá: Orden de importancia

Integrar la cultura humanista con la cultura científica, en cuan-
to es la primera la que le da sentido, sintetiza, ubica y vigila a 
la segunda.

1

Formar equipos de docentes e investigadores en comunida-
des de innovación capaces de auto aprendizaje interactivo en 
base a problemas complejos.

3

El saber enseñar al estudiante no sólo el dato informativo, sino 
cómo se llegó a este dato, es decir enseñándole a conocer el 
conocimiento.

2

Reconocer la diferencia entre informar y formar: la informa-
ción ya no es el privilegio de los expertos y profesores, pero el 
Internet no es una Universidad. 

4

Tabla 2. Beneficios de un egresado tutorado con R.S.

Tabla 3. Compromisos de las universidades al fomentar la tutoría
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Tabla 4. La responsabilidad social universitaria conduce a nuevas relaciones en el aula

12.- La Responsabilidad Social Universitaria conduce a nuevas 
relaciones en el aula, para: Orden de importancia

Incentivar una cultura docente más democrática, basada en la 
mediación del aprendizaje. 2

Promover nuevas técnicas pedagógicas como el ABP (Aprendizaje 
Basado en Problemas) y el aprendizaje basado en proyectos. 3

Organizar el aula como un espacio social que puede ser en gran 
medida confiado a los estudiantes para la responsabilidad de su 
autogestión.

1

Combinar el trabajo presencial con el uso de los TICs y el aula 
virtual, entre otros. 4

Conclusiones:

El incluir la responsabilidad social como elemento esencial en la tutoría, causó en muchos de los docentes tutores en cuestión, 
una reflexión encontrada en varios aspectos abordados en esta investigación, los cuales se describen a continuación:
Un 50% de los tutores encuestados están conscientes de que la Institución sí está generando capacitación y actualización acerca 
de la responsabilidad social, especialmente en los últimos años, pero cabe destacar que ésta es a través de diplomados y/o con-
gresos, a los que no siempre se puede acceder; ya sea por falta de tiempo o por ser costosos según su apreciación; sin embargo 
un 25% dijo que siempre hay opciones disponibles de una manera o de otra para capacitarse y actualizarse en este aspecto. Un 
66% opinó que aun no ha cursado el diplomado de responsabilidad social que promueve actualmente la UACH, en su mayoría 
por desconocer la información al respecto y un 20% de ellos les gustaría cursarlo y saben de él.
El 75% de los tutores encuestados no se han capacitado nunca de manera independiente en este concepto. Muchos de ellos dijeron 
no ser necesaria esta capacitación, pues el concepto de responsabilidad social va implícito en todas las actividades de las personas de 
forma natural, siendo éticos y haciendo correctamente lo que tienen que hacer, así como respetando a los demás. Sin embargo otros 
comentaron que siempre es bueno capacitarse y están abiertos a esa posibilidad, que simplemente no lo han hecho al momento.
Un 46% de los tutores comentó sí incluir la responsabilidad social en la tutoría, pensando que es necesario hacerlo en cada uno 
de los temas y actividades de la tutoría. Un 21% dijo que por desconocer del tema no trabaja la tutoría incluyendo la responsa-
bilidad social. Un 33% mencionó que a veces sí incluye la responsabilidad social en sus tutorías. 
Acerca del actuar del tutor basándose en principios de responsabilidad social, los tutores fueron muy contundentes, casi el 80% 
opina si responder a sus principios y valores éticos de R.S. al desempeñar la tutoría, un 4% dijo que nunca, y aquí entendemos 
que es por falta de conocer a fondo el concepto, según nos lo comentaron al responder la encuesta. Lo mismo ocurrió con el 
12% que dijo que solo a veces.
Cuando se le preguntó al tutor si fomenta y genera en sus sesiones de tutoría la R.S., el 54% dijo que sí, entendiendo claramente que 
la responsabilidad social va implícita en cualquier actividad dentro de la tutoría, el 33% dijo que a veces, dato que preocupa; pero 
preocupa aun más otro porcentaje (13%), que es el que desconoce el termino y definitivamente ve la R.S. como un tema aislado o 
una clase que debería darse a parte, o bien hubo quien dijo que no es tema la R.S. para sesiones de tutoría, cuestión que preocupa;  
ya que sí están confundidos respecto al tema y consideran que no tienen porque fomentar y generar la R.S. dentro de la labor tutorial.
Lo anterior da seguimiento perfectamente a las respuestas encontradas, cuando se le pregunta al tutor si dedican al menos 
una sesión a la responsabilidad social, casi el 80% dijo que no, por la misma explicación dada con anterioridad, desconocen el 
término, creen que no es su responsabilidad  abordar este tema en la tutoría, no tienen tiempo para hacerlo y piensan que no 
es la forma de ver la R.S. a través de la tutoría. Solo un 8% dijo sí incluirlo. 
Sobre la importancia de incluir la R.S. en la tutoría, un 79% opinó que sí es muy importante. Un 17% dijo ser poco importante y 
el 4% dijo no ser nada importante que se incluyan estos aspectos de R.S. en la tutoría.
En las últimas preguntas (de la 9 a la 12), sin embargo, el tutor si logra ver los beneficios que se obtendrían al aplicar la responsa-
bilidad social en el programa de tutorías, tanto para el estudiante, el egresado, como para el docente, y la propia universidad. Y 
marca en orden de importancia los aspectos mencionados en la encuesta. En este apartado solo mencionaremos el aspecto que 
mencionaron en primer lugar en orden de importancia según su opinión. Sobre los beneficios que se obtendrían en programas 
de tutoría, si se incluyera permanentemente la responsabilidad social: en primer lugar, mencionaron se generaría un estudiante 
informado, capaz de contextualizar su saber especializado en vista a la solución de los problemas cruciales de su sociedad. 
También el tutor opinó en orden de importancia que después de concluir su carrera, el egresado tutorado con responsabilidad 
social logrará en primer lugar: ser un egresado capaz de generar empresas con alto sentido de responsabilidad social.
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Así mismo, el tutor mencionó por orden de importancia como fomento a esta estrategia de tutoría, la universidad  deberá: 
Integrar la cultura humanista con la cultura científica, en cuanto es la primera la que le da sentido, sintetiza, ubica y vigila a la 
segunda, el saber enseñar al estudiante no sólo el dato informativo, sino cómo se llegó a este dato, es decir enseñándole a cono-
cer el conocimiento, formar equipos de docentes e investigadores en comunidades de innovación capaces del auto aprendizaje 
interactivo en base a problemas complejos y reconocer la diferencia entre informar y formar: la información ya no es el privilegio 
de los expertos y profesores, pero el Internet no es una Universidad.
Por último, el tutor enumeró por orden de importancia el porqué la Responsabilidad Social Universitaria conduce a nuevas 
relaciones en el aula, para: en primer lugar, organizar el aula como un espacio social que puede ser en gran medida confiado a 
los estudiantes para la responsabilidad de su autogestión.

El presente trabajo de investigación cumple con el objetivo de describir la responsabilidad social como elemento esencial de 
la tutoría en el nivel universitario, la cual arrojó datos importantes a tomarse en cuenta por todos los actores involucrados en 
las universidades, especialmente, los directivos, los docentes (incluyendo los tutores), los estudiantes, los trabajadores (personal 
administrativo), y los egresados; ya que el concepto de responsabilidad social no está claramente definido, especialmente para 
el docente tutor, quien fue sujeto de investigación en este caso. 
Se recomienda enfocarse en capacitar a todos los tutores en este concepto y enfocarse en estrategias de mejora continua, así 
como focalizar y poner especial atención en las áreas de oportunidad que se discuten en este proyecto, y que ya fueron descritas 
ampliamente, resaltando que los tutores sí están abiertos a participar colectivamente, aprender a hacer mejor su trabajo en la 
práctica de la tutoría, cuyo objetivo primordial sería poner en práctica la responsabilidad social, coadyuvando a la disminución 
de los índices académicos de reprobación, rezago y deserción.
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Resumen

El presente trabajo se desarrolla en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Éste 
pretende mostrar el funcionamiento de la Coordinación de Tutoría de dicha institución, explicando algunos conceptos clave, para 
desarrollar una serie de reflexiones en las que se considere la importancia de los vínculos interinstitucionales y la conformación de 
áreas que favorezcan la educación integral. Finalmente se enunciarán propuestas de acción para implementar en dicho contexto. 
La tutoría es un área que no trabaja individualmente, sino que requiere de un equipo que desarrolle las distintas funciones de las 
que se debe hacer cargo, al mismo tiempo que se generan redes de apoyo constante para la enseñanza y el aprendizaje colectivo.
Hay que ser precisos al plantear, con base en las necesidades del contexto educativo, las líneas de acción pertinentes, de manera 
que se logre transmitir conocimientos disciplinares y para la vida cotidiana, resaltando que no se trata de una práctica docente 
individualizada o de una gestión escolar enfocada a los recursos, sino de una red de colaboración donde, a partir de la innovación 
educativa, se mejore la formación de los jóvenes universitarios y con ello de los índices de calidad educativa.

Introducción

Las instituciones de educación superior son espacios de formación complejos, en los que, además de la transmisión de saberes, 
se desarrollan distintas actividades de investigación y aplicación del conocimiento. Adicional a esto, los saberes que se transmi-
ten no son únicamente disciplinares, sino para desarrollarse como ser social. 
Al pensar en la escuela como un entorno en el que se educa como ser y no sólo para saber o hacer, surge el planteamiento de 
la formación integral, y con ello la implementación de la tutoría en México. 
Ésta surge como una manera de fortalecer el vínculo entre los docentes y los estudiantes, proponiendo una atención más 
personalizada, en especial –aunque no únicamente- a aquellos que presentaran dificultades en su proceso de aprendizaje, con 
el objetivo principal de incrementar los índices de eficiencia terminal, disminuyendo la reprobación y deserción.
Si bien esta propuesta tiene ventajas importantes para estudiantes e instituciones, muchas veces los profesores presentan difi-
cultades para su implementación, aunado al hecho de que cada escuela o universidad tiene autonomía para llevarla a la práctica 
de diversas formas, de acuerdo a sus necesidades y recursos. 
En la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) la tutoría se implementa de 
manera grupal e individual. En la primera modalidad, la coordinación asigna un profesor-tutor a cada uno de los grupos de mane-
ra indispensable, quien debe acompañarlos en su proceso formativo durante el semestre. En la modalidad de tutoría individual, es 
el estudiante quien elige a su profesor-tutor, para tratar asuntos de orientación, académicos, personales o de otra índole en la que 
el docente pueda intervenir, o bien canalizarlo para que reciba atención personalizada. Esta segunda modalidad es voluntaria. 
Aunque el planteamiento de la facultad respecto de la tutoría es pertinente de acuerdo al contexto, en la práctica no todos 
los grupos cuentan con un tutor que realice las funciones necesarias, lo que dificulta el trabajo de otros tutores y no beneficia 
en nada a los estudiantes en su proceso de formación. Es por ello que con este trabajo se pretende analizar las fortalezas y las 
áreas de oportunidad de la Coordinación de Tutorías de la FCA, así como exponer una propuesta de trabajo para que la tutoría 
realmente sea un medio de atención integral.

Desarrollo 

Atendiendo lo planteado, para poder explicar cómo los vínculos y relaciones son necesarias para lograr el desarrollo integral 
a partir de la Tutoría, es necesario explicar algunos conceptos importantes para situarnos en un proceso educativo completo.
La tutoría en México pretende atender y prevenir la deserción y el abandono escolar, como ya se ha mencionado (ANUIES, 
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2001), mediante distintos tipos de intervención en los espacios de educación superior que involucran a los diferentes actores 
que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello es necesario tener claros los objetivos de cada institución, 
así como las condiciones en las que se puede intervenir, siempre atendiendo al contexto y a las necesidades de los estudiantes.
Si consideramos que educar es la acción que ejerce la generación adulta sobre la que no es aún lo suficientemente madura, para 
desempeñarse en la vida social de forma autónoma; consiste en formar o transmitir las ideas, sentimientos y prácticas necesarias 
para el todo social y para el grupo al que esté destinado quien se forma (Durkheim, 1993, en Ibarra, Díaz y González, 2013). Esto 
nos hace pensar que la escuela no sólo trata de transmitir conocimientos disciplinares, sino para el desarrollo personal y social, 
por lo que el fin principal de la educación superior es formar para ser, saber y hacer, de manera integral; y en una sociedad que 
prioriza el hacer, se implementa la tutoría como forma de revalorizar al estudiante como persona y fortalecer su relación con el 
docente y con la propia institución (Romo y Zayas, 2015).
Por ello no podemos pensar la tutoría desarticulada de la figura del estudiante, pero tampoco de la del profesor-tutor. Galaz (en 
Fresán, 2014) indica que el trabajo académico en México ha sufrido cambios importantes, pasando de ser una actividad centrada 
en la docencia a una concepción pluridimensional, reconociendo un “perfil deseable”, especialmente para los profesores de tiem-
po completo –o académicos-, que implica realizar simultáneamente actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión. 
Debido a estos cambios constantes en la estructura laboral, económica, política y social, con una adaptación a las necesidades de 
nuestras generaciones actuales, las formas de educación integral se centran en el alumno, por lo que es necesario reconsiderar 
la práctica docente, con la mirada a la acción tutorial como una estrategia innovadora. Por lo que:

El proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes en el nivel universitario, que se concreta a través 
de la atención individual, o de grupos reducidos, brindada por académicos formados en esta función, es considerada en 
la tutoría como un instrumento para apoyar al estudiante en su tránsito por la universidad, con el objetivo de alcanzar las 
metas individuales e institucionales (Fresán, 2014:43).

Ante la necesidad de introducir cambios en la educación se inicia un proceso que incluye diferentes etapas, propuestas por Fre-
sán (2014): La primera es denominada “Innovación”, en ella se identifican las oportunidades de generar cambios a partir de algo 
que ya está y puede mejorar socializando cierto nivel de conciencia; esta es fundamental en la implementación de los Programas 
Institucionales de Tutorías (PIT). Las siguientes etapas son las de “Habituación o rutinización”, “objetivación” y “sedimentación”, 
mediante las cuales la tutoría se va normalizando en las instituciones, de acuerdo a sus necesidades.
Actualmente la tutoría y la orientación son derechos del estudiante, y son elementos que forman parte del discurso institucional 
de una universidad que educa de manera integral e innovadora, sin embargo, en muchas ocasiones no es posible llegar a la 
etapa de sedimentación porque los estudiantes y los docentes no asumen del todo los nuevos roles que ello implica, como sigue 
sucediendo en la FCA. 
Parte importante de los cambios que es necesario realizar en las IES se relaciona con el trabajo en redes, mediante el cual la 
tutoría cuente con el apoyo de las diversas instancias institucionales relacionadas para potenciar las acciones que se pretende 
implementar mediante el Plan de Acción Tutorial, vinculando a los diferentes actores de la comunidad educativa.
En la FCA el trabajo de tutoría sigue siendo un esfuerzo aislado, por parte una Coordinación conformada por una única persona, 
que si bien se relaciona con los docentes en el proceso de asignación, no permea en otras instancias de la facultad y tampoco se 
promueve el trabajo conjunto entre profesores-tutores, además de que no se cuenta con procesos de seguimiento apropiados, 
lo que nos impide evaluar el grado de eficiencia de la acción tutorial o conocer aquellas áreas que es necesario fortalecer.
Es por ello que consideramos necesaria la articulación de la Coordinación de Tutorías con otras áreas de la facultad, principal-
mente con el Departamento Psicopedagógico con el que se cuenta; considerando la articulación como un proceso pedagógico 
y de gestión, que implica acciones conjuntas (Ministerio de Educación Nacional, 2010) para facilitar tanto el paso de los estu-
diantes por la universidad, como el trabajo de docentes y administrativos, con el objetivo de mejorar de manera continua los 
procedimientos, así como para asegurar la pertinencia y calidad de los planes y programas.
Para lograr esta articulación es necesario un diálogo constante que implica construir sinergia y unidad en lo pedagógico, alrede-
dor de las competencias profesionales –pero también de la atención integral-, como eje de la formación, y asumir una transfor-
mación en los distintos ámbitos de la gestión institucional para hacerla posible, darle sostenibilidad y evaluarla continuamente, 
con el fin de lograr la pertinencia, mejorar la calidad, promover la permanencia, contribuir a la equidad y favorecer el desarrollo 
regional (Ministerio de Educación Naciona,2010), todas estas metas institucionales en las que la tutoría tiene el poder de incidir.
 Es fundamental crear redes de trabajo en el ámbito educativo, ya al presenciar y formar parte de una manera de trabajo integra-
dora, los estudiantes tendrán la posibilidad y capacidad de llevarlo a la practica en su vida diaria. A lo largo de este planteamiento 
se pretende dejar claro que la Tutoría es un apoyo que requiere seguimiento y planeación para generar vínculos con otras 
instancias y con los alumnos y alumnas. 
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El acompañamiento del tutor al estudiante, para recuperar el cuidado de sí mismo, posibilita repensar la tutoría, en un marco 
relacional de reconocimiento, subjetividad y poder, que permita plantear y analizar nuevos problemas y cuestionamientos. 
Algunas de las estrategias para iniciar un trabajo de reflexión y análisis implican reconocer al tutor como el facilitador de la co-
municación, asumiendo que el aprendizaje no se basa únicamente en aspectos intelectuales, sino también afectivos y culturales; 
reinventar la práctica creativamente y orientar la acción en contextos históricos, concretos y reales; indagar sobre las dimensio-
nes no reflexionadas; partir de las experiencias y práctica cotidiana; vencer la resistencia al cambio (Barrón, 2011). 
Al tomar tales medidas y hacer el trabajo de análisis es posible identificar formas innovadoras de trabajo para alcanzar los obje-
tivos institucionales, tanto de manera administrativa como profesor-estudiante, ya que el tutor es una vía para conocer cómo 
influyen los aspectos personales y familiares del alumno en su proceso de aprendizaje (Romo y Cisneros, 2014). 
En la actualidad las funciones del tutor deben orientarse a la participación en el desarrollo de Planes de Acción Tutorial en las 
instituciones, así como coordinar el proceso de evaluación del alumnado, atender dificultades de aprendizaje, orientar y aseso-
rar, generando vínculos con otros departamentos o coordinaciones de la institución, para encauzar problemas e inquietudes, 
informar, dar seguimiento y atender a los estudiantes y su entorno (Menchén, 1999).

Propuestas y Conclusiones

Una vez que se ha explicado la importancia de la tutoría y de las redes que deben formarse educativamente en la institución y 
con el exterior, se generaron propuestas para la FCA que partieron de la observación y de cursos-talleres realizados con estudian-
tes y docentes, trabajando con ellos lo que es la tutoría, sus modalidades y etapas para estructurar una mejor forma de evaluarla 
y dar seguimiento (ya que eso no se hace a nivel facultad).
Hacer tutoría no se trata solamente de conocer el concepto básico o estrategias para implementarla, sino de aplicar nuevas formas 
de trabajar con grupos y estudiantes, partiendo del conocimiento de qué es la tutoría, cuáles son sus etapas y estructura, sus límites, 
alcances y objetivos establecidos, para realizar las intervenciones atendiendo las necesidades, principalmente a través de diagnós-
ticos que se pueden obtener mediante técnicas grupales específicas, generando confianza y comunicación con los estudiantes.  
Con base en las necesidades emergentes y los recursos institucionales con los que se cuenta, hay que buscar apoyos u opciones 
de intervención especializadas que sean de utilidad tanto para los estudiantes como para los profesores, a partir de la gestión 
e innovación que conlleva la tutoría. Para ello hay que reconocer que las necesidades son diversas, y el acompañamiento por 
parte del profesor requiere también la generación de relaciones y espacios de empatía, así como de comunicación sincera, que 
involucren a los estudiantes. Es preciso saber cómo interactuar con los estudiantes y hacer consciencia sobre la importancia y 
los beneficios de la tutoría (Romo y Cisneros, 2014).

Es importante generar conciencia de que la tutoría es un trabajo en conjunto, no una responsabilidad única de los tutores; 
involucra a un equipo de trabajo que se haga cargo de los diversos aspectos que puede atender la tutoría, incluyendo a los 
profesores, directivos, vínculos con instancias de apoyo médico y psicopedagógico, diversos programas de formación, vincu-
lación y apoyo con los que cuenta la universidad, y a los mismos estudiantes; implementando formas de trabajo innovadoras, 
entendiéndolas no como algo nuevo sino porque promueve la transformación a partir de lo existente. Esto posibilita un proceso 
tutorial de formación integral, en el que el apoyo y el acompañamiento son parte importante, pero no lo son todo.
Parte fundamental de esta propuesta radica en la transformación de la Coordinación en un Departamento de Tutorías, conforma-
do por un equipo de trabajo que esté en constante relación con otras instancias de la facultad, de la universidad y del exterior. 
Las principales funciones de este departamento estarían orientadas a la formulación de programas de formación y actualización 
continua a docentes; evaluación constante de la tutoría; investigación y aportaciones a la tutoría con relación a la formación in-
tegral; revisión de resultados y seguimiento de la tutoría; planeación de las actividades a desarrollar semestralmente; elaboración 
de materiales didácticos de apoyo; generación de información y atención a los indicadores educativos; análisis de la información 
obtenida para el diseño e implementación de las estrategias pertinentes.
La articulación institucional y la reflexión respecto de la acción tutorial permiten pensar en qué elementos son necesarios para 
recrearla y fortalecerla continuamente, para potenciar la autonomía y el desarrollo integral de los estudiantes en la educación 
superior, atendiendo necesidades como proporcionar herramientas didácticas y pedagógicas a los docentes, definir y dar a 
conocer qué se puede hacer en los espacios de tutoría, cómo realizarlo y a quiénes acudir, los límites y alcances de esta actividad 
en el contexto de la facultad, que se dé significado a la acción tutorial y los procesos que la conforman, y que la institución 
reconozca la importancia de esta actividad, para que así haya mayor participación de la comunidad educativa.
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Resumen

El presente documento tiene como finalidad compartir la experiencia de la propuesta del Centro de Salud y Atención Estudiantil 
como proyecto de tutoría integral en la Escuela Normal Superior de Jalisco. El proyecto se presentó como una alternativa a la 
atención de las necesidades tanto académicas como de los factores asociados a la deserción con el fin de fortalecer la calidad 
en la formación de los futuros docentes, así como proporcionar apoyo para su desarrollo profesional.

Palabras clave: Tutoría, formación, salud, tutor, integral.

Introducción

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) define la Tutoría como un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a 
un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptual-
mente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza (ANUIES, 2002).

Con esa finalidad, es la propia ANUIES quien establece como recomendación que las tutorías se lleven a cabo desde que el 
estudiante ingresa a la institución hasta que el mismo concluye la carrera, incluso, hasta su inserción en el campo laboral (Fig.1).

La tutoría en educación normal

Las Normales de la República Mexicana son entidades formadoras de docentes que mantienen ciertas generalidades y particu-
laridades que las diferencian de otras instituciones de educación superior, por ello, al momento de desarrollar o establecer un 
proyecto de tutoría en educación normal debe principalmente de considerarse al estudiante como un ser integral u holístico, 
que se desarrolla en distintos ámbitos y que mantiene roles diferentes que pueden mermar no solo la adquisición propia de 
los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de 
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valores, actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante participe en la transformación y el mejora-
miento de las condiciones sociales (Ruiz Lugo, 2007).

Importante es resaltar que de acuerdo al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Educación 1999 (SEP, Planes y pro-
gramas de licenciatura en educacion secundaria , 1999), la figura del tutor en educación normal, se vincula principalmente con 
el docente que acompaña la práctica intensiva desde la escuela de educación básica y que se desarrolla durante el 7mo y 8vo 
semestre en los planes de estudio de Licenciatura en Educación Secundaria, en Educación Especial y Educación física, mientras 
que, el Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Educación 2011 en la Licenciatura en educación Primaria y  Preescolar 
dicha figura se presenta en el mismo nivel pero desde el 6to semestre, incluso, para la entrada del Plan de Estudios 2018 de este 
nuevo modelo educativo se homologa en todas las licenciaturas que atienden educación básica.

Pese a que la figura del tutor en educación normal se establece de la manera antes señalada, las instituciones formadoras de 
docentes han creado un sinfín de proyectos orientados a dar continuidad a las necesidades de sus estudiantes, buscando como 
fin la mejora de los aprendizajes y consolidación de los perfiles de egreso (Gonzalez Espinoza, 2011).

Partiendo desde esa premisa, en la Escuela Normal Superior de Jalisco se llevó a cabo un programa de acción tutorial, enfocado 
al estudiante como un ser integral, holístico, que considera al estudiante como factor clave en el desarrollo de la institución y 
al mismo tiempo lo concibe como un ente de múltiples facetas y roles que el propio estudiante desempeña cada día, pues el 
aprendizaje atañe todos los ámbitos de ser humano, tales como los cognitivos, afectivos, sociales, intelectuales, morales, etc

Centro de Salud y Atención estudiantil

El programa está orientado en cinco puntos principales:
• Disminuir y/o erradicar el ausentismo y abandono escolar
• Desarrollar habilidades sociales, culturales y personales en cada uno de los estudiantes normalistas que favorezcan la diná-

mica estudiantil y consolide su desarrollo humano
• Consolidar las metas establecidas en el perfil de egreso de cada una de las licenciaturas.
• Promover la sana convivencia y el establecimiento de ambientes sanos
• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes

El Centro de Salud y Atención Estudiantil (CSAE) centra sus acciones en atender las necesidades del futuro docente, la promoción 
de actividades de origen extracurricular y la capacitación del docente durante su formación.  

Este integra varias temáticas con el objetivo de establecer acciones y estrategias que de forma integral atiendan las necesidades 
no sólo educativas, sino también personales y sociales de los estudiantes en el ámbito integral tal como se muestra en la figura 
número 3. De este modo se busca propiciar un ambiente adecuado, sano y favorable para mejorar su desempeño académico, 
pero sobre todo su bienestar y liderazgo en el ámbito social.
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Momentos y dinámica de la tutoría desde el Centro de Salud y Atención Estudiantil

Partiendo de un análisis previo, el cual considero motivos de deserción en el periodo previo a la implementación (2010-2014), 
así como una matriz FODA de las principales vulnerabilidades, consideramos necesario llevar la acción tutorial en 4 momentos:

Durante todo el desarrollo de su carrera el futuro docente debe contar con la presencia 

Previo al ingreso Ingreso Seguimiento Titulación

Objetivo Justificación Objetivo Justificación Objetivo Justificación Objetivo Justificación

Orientar a los 
aspirantes a 
ingresar a la 
Escuela Normal 
Superior de 
Jalisco, sobre 
la dinámica 
que lleva la insti-
tución, planes 
de estudios, 
horarios, tipo 
de plan, perfiles 
de ingreso y de 
egreso, entre 
otros.

80% de las 
deserciones 
ocurridas en 
primer semestre 
fueron moti-
vadas por un 
desconocimien-
to del plan de 
estudios, hora-
rios y dinámicas 
institucionales

Integración 
a la dinámica 
normalista.
Consolidación 
de aspectos 
vocacionales.
Aplicación 
de pruebas 
diagnósticas y 
entrevistas

La mayoría de 
las deserciones 
presentadas, se 
llevó a cabo en 
los primeros dos 
semestres

Atención 
continua de 
los factores 
asociados 
negativos que 
puedan mermar 
la calidad 
académica del 
estudiante

La atención 
integral de las 
necesidades 
del estudiante, 
concibiéndolo 
como un ente 
multifacético e 
integrando estas 
facetas en la 
propia dinámica 
del estudiante 
en la ENSJ

Erradicar el 
rezago en la 
titulación  de 
los estudiantes, 
además de 
facilitar la 
construcción de 
su documento 
recepcional.

Si bien el Plan de 
estudios 1999 
(SEP, Planes y 
programas de 
licenciatura en 
educacion se-
cundaria , 1999), 
no permite que 
el egresado de 
educación nor-
mal se manten-
ga en estatus de 
“Pasante”, por lo 
menos 12% de 
los estudiantes 
promueven ba-
jas temporales al 
inicial el último 
año de estudios.

La formación de los futuros docentes, exige que todo el proceso que viven dentro y fuera de la normal sea integrador, que las 
experiencias de aprendizaje que los estudiantes logran en distintas asignaturas y actividades se integren entre sí, construyendo 
una estructura cultural y de saberes profesionales internamente coherente. (Benitez Galindo, 2017)

El fin es el mismo, construir profesionales íntegros, sanos y exitosos, por lo que su formación no se debe basar solo en la trans-
misión de conocimientos y procedimientos, para esto, debemos contar con un proyecto que consolide y priorice la atención 
individual a partir de las necesidades que el futuro docente conserve.
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Sin embargo, la principal problemática con la que se encuentran los centros de educación normal son las condiciones de trabajo 
que guardan los propios docentes, los cuales están contratados por horas, situación que no permite establecer una generalidad 
para la atención de los futuros docentes.

Para ello, se propone que la atención tutorial y diagnostica se centre en el propio Centro de Salud y Atención Estudiantil, con 
apoyo de los distintos proyectos y diversificando la atención tutorial conforme las propias necesidades del estudiante como se 
muestra en el diagrama de flujo 

De esta manera, el Centro de Salud y Atención Estudiantil se asume como un departamento inicial, que lleva a cabo la aplicación 
de la propia encuesta.

Una vez aplicada la misma, genera tres procesos fundamentales para el propio análisis y desarrollo de micro políticas:
• Diagnóstico General (Institucional)
• Estadística
• Diagnóstico por rubro
Una vez obtenida la información, centramos el proceso en la obtención de los datos académicos, con la finalidad de realizar un 
análisis del impacto que los factores de riesgo tienen sobre la situación académica estudiantil.

Encuesta de identificación de factores de riesgo en la Escuela Normal Superior de Jalisco 
La ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA ENSJ tiene como objetivo principal partir del diagnóstico ge-
neral a la atención individualizada contemplando aspectos que, si bien no son los únicos, estos son aquellos que más impactan 
en el desarrollo académico de nuestros futuros docentes:

• Salud
• Sociales
• Familiares
• Económicos
• Académicos
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Es importante señalar que la encuesta no es un instrumento único ni arroja un Diagnóstico por sí misma, sin embargo, favorece 
la clasificación inicial de las problemáticas para ser contrastadas con la situación académica que lleva el propio estudiante en un 
proceso que requiere un análisis individual.

Los factores asociados

Llamamos FACTORES ASOCIADOS a aquellos factores que se vuelven determinantes de forma positiva o negativa en el proceso 
escolar de nuestros docentes en formación. 
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Similar a un trabajador que llega a realizar su jornada laboral con la pesada carga de la familia, los problemas de los hijos, los 
eventos económicos entre otros, un estudiante normalista expresa las dificultades de los factores que lo rodean en el desem-
peño áulico.

Nuestra principal tarea es la búsqueda, identificación y apoyo de los determinantes que afectan la continuidad asistencial así 
como la mejora de su entorno ofreciendo el apoyo Médico, Psicológico, Nutricional, de capacitación, económico y de empren-
dimiento de proyectos. 

Dinámica de atención de los Factores Asociados
Para realizar la detección oportuna de los factores negativos asociados a la deserción, el estudiante al ingresar y mantenerse en 
nuestra institución realiza las siguientes dinámicas de forma periódica:
• Aplicación de Encuesta de Identificación de Factores de Riesgo en la ENSJ
• Trabajo Tutorial
• Reuniones mensuales con concejales
• Información Académica (Control Escolar)

Figura 7.- Escala de riesgo de deserción o ausentismo escolar  a partir de las condiciones indivi-

duales del estudiante  y los Factores asociados detectados en la ENSJ mediante la ENCUESTA DE 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA ENSJ

En la aplicación de la Encuesta de Identificación de Factores de Riesgo en la ENSJ, cada índice busca localizar los factores se-
ñalados, por ejemplo, en el apartado de ENTORNO se analizan cuatro rubros Pareja, Colonia, trabajo y Entorno, si existen ítems 
positivos interrelacionados, se considera como un factor asociado negativo, y se debe trabajar de forma integral con el gabinete 
interdisciplinario.

Sin embargo, nuestras institución, al igual que muchas Normales del país, no cuenta con la cantidad de docentes suficientes para 
ofrecer el apoyo tutorial frecuente. Ante ello, para su óptima atención y seguimiento, se propone la siguiente clasificación donde 
se prioriza la frecuencia de atención según el nivel de gravedad de la problemática:
Nivel 0.- Alumnos sin permisos y/o bajas temporales por reprobación sin factores de riesgo asociados
Nivel 1.- Alumnos de Primer Semestre; y/o 1 o más Factores Asociados; y/o Materias en extraordinarios (1 o 2 materias)
Nivel 2.- 1 año de permiso; y/o 2 o más Factores Asociados; y/o Materias en extraordinarios (2 o 3 materias)
Nivel 3.-  2 años de permiso; y/o 3 o más Factores Asociados: y/o Materias en extraordinarios (3 o más, o que tenga 2 materias 
reprobadas por Semestre)
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Cabe señalar, que la actividad tutorial y seguimiento se da al 100% de los estudiantes, sin embargo, como una estrategia de 
prevención, se da prioridad al estudiantado con base en la figura 8.

La salud como eje central

Es difícil concebir un sistema educativo exitoso sin una comunidad saludable, sin una comunidad libre de enfermedades y 
carente de bienestar. Tanto la Salud y la Educación son pilares fundamentales para nuestro país, por un lado la salud constituye 
un sólido soporte para tener un buen desempeño físico y mental mientras que la educación es la puerta al conocimiento y a la 
libertad; quizás la herramienta más poderosa para entender y transformar el mundo.

Figura 8.- Nivel de priorización en la atención tutorial a partir de las condiciones 

individuales de cada estudiante
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La Escuela Normal Superior de Jalisco es un espacio tan rico y variado, que se convierte en el entorno adecuado mediante el 
cual es posible practicar e intervenir en situaciones de salud mediante la prevención así como la promoción de estilos de vida 
saludables acordes al ritmo de vida que lleva el futuro docente, con una promoción especializada para cada estilo de vida. 

Plan de mantenimiento
Para lograr un buen control de los propios procesos, partimos de un conjunto de estrategias que inician de lo general a lo 
particular:
• Diagnóstico Situacional de Salud y calidad de vida
• Diagnóstico de factores asociados a la deserción
• Diagnóstico de habilidad docentes y contenidos disciplinares

Estos diagnósticos nos permiten conocer estadísticamente la gravedad de las condiciones en las que se encuentra nuestro 
centro educativo y generar las políticas necesarias para la creación de espacios que produzcan la debida atención a nuestra 
comunidad educativa; en caso de carecer de dichos espacios y no contar con los recursos tanto humanos como financieros, se 
optara por la estrategia de vinculación que solventa a través de convenios dichas carencias.

Una vez establecida la gravedad, comenzamos con el seguimiento particular de casa uno de los casos, formando un equipo 
interdisciplinario entre las especialidades de Medicina, Psicología, Nutrición y docencia, mismo que tiene la obligación de brindar 
apoyo desde una atención temprana hasta que el alumno se comprenda e identifique como “superada” su problemática.

Para aquellos alumnos que después de estos primeros Diagnósticos no son detectados con alguna problemática, se optará por 
que la línea encargada de Tutorías les dé un seguimiento semestral, al igual que los Servicios de Salud antes mencionados, lo 
anterior como una estrategia de Prevención y Seguimiento.

Resultados del periodo 2013-2017
Al inicial el proyecto, la tasa de deserción no asociada a factores vocacionales, es decir, deserciones que no se vinculan a un 
cambio en las aspiraciones vocacionales del estudiantado, era de entre el 6 y 8% , mismos que disminuyeron al 3% durante el 
periodo 2014-2016, incluso bajaron al 1.7% durante el ciclo 2016-2017.

Además, la satisfacción institucional desarrollada a través de las encuestas de evaluación a los docentes y al propio departamen-
to, fluctuaron entre el 94 y 97%. El ausentismo por enfermedad, que al iniciar el periodo 2013 se mantenía en 23% de ausencia 
por enfermedades, disminuyo al 6%. El promedio estudiantil general tuvo un ligero aumento de .4 en la escala de 5 a 10.

Conclusiones o Propuestas

• La atención a las necesidades o factores asociados a la deserción tuvo un efecto positivo en el desarrollo tanto académico 
como humano en los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco.

• Si bien existieron aun casos de deserción, estos respondieron a situaciones vocacionales o de aspiraciones a otras profesio-
nales, situación que nos obliga a poner énfasis en el proceso tutorial previo al ingreso a nuestra institución.

• Fue necesario crear la pirámide de priorización tutorial con la finalidad de otorgar tutoría y atención al 100% de los estudiantes.
• Si bien durante el periodo establecido el porcentaje de acreditados al Examen de Oposición se mantuvo en 98%, es nece-

sario dar seguimiento puntual a las condiciones y satisfacciones que expresan nuestros egresados
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Resumen.

La presente ponencia es inicio de un proyecto académico del Programa Institucional de Tutorías, bajo la supervisión de la División 
de Humanidades y Artes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en busca de recuperar las experiencias formativas de los 
docentes que han sido Tutores en el último ciclo escolar, con el propósito mejorar el proceso de tutoría, y proponer alternativas 
que se vean reflejadas en los Planes de Acción Tutorial.
La pregunta central es ¿Cuáles son las experiencias de los docentes con respecto a la acción tutorial en la FES Aragón? particu-
larmente de los Tutores de la licenciatura en Derecho, que pertenece al Área de las Ciencias Sociales, considerando que es la 
población mayor de la Facultad, tanto en número de estudiantes como de docentes, y ello encierra un mayor compromiso del 
Programa institucional de Tutorías de la FES Aragón.

Introducción

La presente ponencia pretende ser el comienzo de un proyecto académico del Programa Institucional de Tutorías (PIT), en el 
cual se busca rescatar las experiencias de los docentes que han sido Tutores durante el último año, lo anterior servirá como 
un parteaguas a la actualización de los Planes de Acción Tutorial de la FES Aragón, que si bien, son actualizados anualmente, 
permitirá dar mayor apertura a caminos que tal vez aun no son explorados y fortalecer aquellos ya recorridos.
El trabajo tiene por objetivo rescatar las experiencias de Tutores con el fin de presentar registros de aquellos aspectos formativos 
que impulsa el PIT y que, hasta el momento han sido positivos, y a su vez, se pretende contemplar los espacios de oportunidad 
donde el PIT debe focalizar su atención para mejorar el acompañamiento que se brinda al estudiante. Para cubrir el objetivo se 
parte de la pregunta: ¿Cuáles son las experiencias de los docentes con respecto a la acción tutorial en la FES Aragón?
El cuerpo de este texto se compone de tres apartados, el primero de ellos trata de manera breve y a grandes rasgos, del cómo 
se lleva a cabo el proceso de Tutoría en la FES Aragón, el segundo apartado toca también a grandes rasgos la categoría de 
formación y experiencia, en donde se establece que la tutoría es un mediador de la formación que se nutre de las experiencias 
de sus principales actores. Por último, se describen las experiencias de los docentes de la Licenciatura en Derecho que han sido 
Tutores, a partir de dos instrumentos que permiten rescatar sus vivencias como Tutores.

Sobre la Tutoría en la FES Aragón

El Programa Institucional de Tutorías en la FES Aragón se encuentra bajo el cargo y supervisión de la División de Humanidades 
y Artes (DHA) y está integrado por tres áreas académicas: El área de las Humanidades y Artes, el área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías y el área de las Ciencias Sociales. A partir de la coordinación y supervisión de la DHA, se realizan 
los trabajos del PIT, el cual se integra por “Enlaces Académicos” quienes tienen a su cargo que, el proceso de Tutoría se lleve 
adecuadamente, además de crear los espacios de comunicación con las Jefaturas de Carrera (quienes designan a los Tutores 
semestralmente) con los Tutores (con el apoyo del PIT, realizan diagnóstico de necesidades de sus grupos), con los Estudiantes 
(Todos los estudiantes son Tutorados) y con los servicios y/o áreas que brindan las actividades, pláticas, talleres, etc. de Tutoría.
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Organización del PIT FES Aragón.

El Programa se ha consolidado como un acompañamiento pedagógico para el desarrollo de la formación de los estudiantes de la 
UNAM; a partir del PIT se realizan acciones estratégicas que permiten la atención y acompañamiento continuo a los estudiantes, 
dichas acciones y estrategias se ven desarrolladas en el Plan de Acción Tutorial (PAT), documento en donde se encuentran 
claramente identificadas las necesidades que se deben tratar en la Facultad.
Cabe destacar que, la Tutoría en la FES Aragón responde a las necesidades particulares de cada una de las carreras, pues se 
ha trabajado de manera diferenciada, dando paso a identificar y diagnosticar las necesidades que se tienen, no solo por área, 
sino por carrera. Lo anterior ha brindado resultados positivos, pues se busca combatir problemas de rezago, deserción escolar, 
fortalecer el proceso de formación y brindar herramientas que apoyen a los estudiantes en el desarrollo de competencias, las 
cuales no siempre se obtienen del Plan curricular de su carrera.
El trabajo del PIT se concentra en tres dimensiones a saber:

• Información: Esta dimensión busca presentar a los Tutorados información sobre los trámites, actividades, requisitos y servi-
cios en general que oferta la Universidad, y a las cuales el alumno tiene derecho y obligación.

• Formación: Este apartado busca presentar a los estudiantes actividades de formación complementaria a sus planes de estudio.
• Orientación: Esta última dimensión busca la integración y seguimiento del Tutorado durante su trayectoria escolar, así como 

temas que respectan a su profesión.

Triángulo Tutorial de trabajo en 
FES Aragón.



940

Para lograr lo anterior, cada área del PIT cuenta con dos Enlaces Académicos por turno, quienes, crean los vínculos con las áreas y/o 
servicios que brindarán las actividades de tutoría y, sobre todo, acompañan al Tutor durante el ciclo escolar.  El Tutor a su vez, es el acom-
pañante principal del Estudiante. Trabajando así a partir de un “Triángulo Tutorial” que permite la interacción para el trabajo de Tutoría.

El actor principal en el proceso de Tutoría son los estudiantes, pues ellos son quienes se benefician de ella y logran desarrollar 
aspectos formativos que no siempre se encuentran en los planes curriculares, y si bien el PIT trabaja con ellos, el foco de atención 
se encuentra en el Tutor, pues a partir del trabajo con él, la acción Tutorial será exitoso

La FES Aragón ha valorado la función estratégica de la tutoría para mejorar los procesos formativos y optimizar su eficiencia 
terminal y de esa manera contribuir al desarrollo de la entidad, por lo que ha puesto todos sus esfuerzos para consolidar el 
Programa Institucional de Tutoría, teniendo éste como una de sus líneas fundamentales la formación de Tutores, el segui-
miento de cada una de las actividades y la innovación de sus estrategias (UNAM, 2017)

Es por ello, que al inicio del semestre se identifican quienes serán los Tutores, si hay Tutores nuevos y se coordina una reunión con 
ellos, para mostrar las estrategias a llevar a cabo durante el semestre, para explicar cómo se lleva a cabo el proceso de Tutoría y 
para rescatar las experiencias previas que den pauta a una retroalimentación.

Tutoría, mediadora y promotora de la formación

La tutoría se encuentra presente en la Universidad desde inicios de la década de los 40´s (ANUIES, 2001) y a la fecha ha fomentado 
apoyos académicos que fortalecen la trayectoria escolar de los estudiantes y el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual es base 
de la formación (Ferry, 2008). El PIT apoya el logro y desarrollo de la formación en los estudiantes universitarios, pues permite 
atender aspectos que inciden en la maduración personal, profesional y académica de los Tutorados.
La formación para este trabajo, se concibe como un proceso de desarrollo personal, que es continuo e inacabado, que permite la 
reflexión y la consciencia en sí a partir de la experiencia y de las relaciones sociales, la construcción de esta categoría responde a 
los planteamientos de Gilles Ferry (2008), Liedman (1996), Ávila Santana (2012) entre otros autores que resaltan que la formación 
trasciende los planes y programas de estudio.
La formación desde esta perspectiva se desarrolla a partir de la mediación, siendo los mediadores de esta formación: los do-
centes, los contenidos de aprendizaje, el curriculum, las lecturas, las herramientas y medios tecnológicos, las circunstancias, las 
experiencias de la vida, los éxitos y fracasos, la relación con el otro, en fin, cualquier tipo de relación que dé resultados formativos 
como es el caso de la tutoría.
Si bien la formación es de carácter individual y al docente-tutor se le ha dado la tarea de “formador”, se convierte en un mediador 
de formación, así como el proceso de tutoría, siendo parte de las experiencias formativas y el trabajo sobre sí mismo del estudiante.
La formación encuentra sentido en las experiencias, pues a partir de estas se puede recuperar información sobre el porqué de la 
realidad, a partir de la subjetividad. Larrosa (2003) habla de las experiencias como: “lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo 
que nos llega (…) cada día pasan muchas cosas, pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa” (pág 87), la experiencia comprende sa-
beres, conocimientos, habilidades, valores, actividades entre otras expresiones de sentido común que configuran nuestra acción.
El hablar de experiencias requiere pensar en la necesidad de distinguir aquellas que Dewey (2004) considera experiencias edu-
cativas y antieducativas, y que bien podemos llevar al plano de experiencias formativas y antiformativas, a partir del principio de 
continuidad que el mismo John Dewey señala. El principio de continuidad parte de las experiencias que impactan en la persona, 
e incluso modifica sus hábitos, en donde toda experiencia que se emprende y se vivencia modifica al que actúa, afectando 
también las experiencias siguientes, ya que la persona biológicamente es la misma, pero diferente en hábitos, y trastoca su 
formación al incidir en las actitudes.
La continuidad propone, retomar las experiencias previas, analizarlas, reflexionarlas y llegar a un nivel de consciencia, de lo cual 
deriva poder adquirir nuevas experiencias, y a su vez, que éstas generen un cambio en la estructura cognitiva de las personas.
Hablar de experiencias es explorar el vacío de un mundo sin explorar, en donde la experiencia no solo entra en la vida de las 
personas, sino que, influye como ya se dijo, en su formación “de actitudes, de deseo y de propósito” (Dewey, 2004, pág. 82) la 
experiencia que aquí retomamos tiene entonces, un aspecto activo que crea ruptura y concibe un cambio en cualquier grado 
del ser, esa es la esencia de la formación.

Las experiencias de los Tutores

¿Por qué rescatar las experiencias del Tutor?, si bien la tutoría responde a la formación integral del estudiante, ya se mencionó 
que la participación del Tutor es de vital importancia para el logro exitoso de la acción Tutorial, por lo que su participación en 
este trabajo es importante.
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El retomar la experiencia de los Tutores se realiza a partir de una metodología cualitativa, desde la fenomenología interpretativa, 
que a grandes rasgos describe las cualidades de un fenómeno (tutoría), buscando la realidad, no se trata de medir o probar en 
qué grado se encuentra un acontecimiento, sino de retomar la subjetividad de los actores sociales (tutores) desde sus experien-
cias (Taylor & Bogdan, 1987). Laing (1983) menciona que la experiencia puede llegar a ser la fuente de toda teoría, pues se puede 
contemplar el comportamiento de otras personas, pero no su experiencia, recuperar las experiencias desde la fenomenología 
permite “relacionar mi experiencia del comportamiento del otro con la experiencia del otro de mi comportamiento” (pág. 15)

“Yo te veo y tú me ves. Yo te experimento y tú me experimentas. Yo veo tu comportamiento y tú ves mi comportamiento. 
Pero yo no veo, no he visto ni veré nunca tu experiencia de mí. Del mismo modo que tú tampoco puedes ver mi experiencia 
de ti. (…) Yo no puedo experimentar tu experiencia. Tú no puedes experimentar mi experiencia. (…) Yo no experimento tu 
experiencia. Pero te experimento mientras estás experimentando. Me experimento a mí mismo como experimento por ti. 
Yo te experimento a ti sintiéndote experimentado por mí y así sucesivamente” (Laing, 1983, págs. 16,17)

La fenomenología es la ciencia de la experiencia (Laing, 1983), de la experiencia a partir de las relaciones sociales, interesada 
por el comportamiento de las personas, partiendo de que, la experiencia transforma la intención y la acción, pero a su vez, la 
experiencia no puede ser captada solo desde la acción, sino desde la reflexión del sujeto sobre sí mismo (Larrosa, 2003).
El trabajo se realizará con profesores que fueron tutores en la licenciatura de Derecho en el último año, es decir en los semestres 
2018-1 y 2018-2 o en ambos, que cumplieron con la entrega de informes y que estuvieron en constante comunicación con el 
PIT. Se decidió comenzar con esta carrera, debido a que, en la coordinación pasada del PIT, la carrera de Derecho no participa 
activamente, y es hasta la nueva administración de la DHA que se retoma el trabajo con dicha licenciatura.
Se utilizó una guía de entrevista estructurada, su propósito en la investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo de 
vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos; así, a partir de los resultados que se 
emanen de las entrevistas, se pretende construir un análisis interpretativo de las realidades que generan los sujetos de investigación.
El segundo y último instrumento es la narrativa, la cual permite que las personas expresen sus experiencias, ideas, sentimientos y 
acciones respecto fenómeno de tutoría, la finalidad de la narrativa es ahondar en aquellos aspectos que no fueron mencionados 
durante la entrevista, así como reforzar aquellos aspectos que sí fueron mencionados.

A manera de cierre.
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Resumen

Este proyecto permite de manera directa, operar mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); 
a través del uso de estos recursos, se pudieron implementar diversas herramientas y programas que se utilizan para procesar, 
administrar y compartir la información mediante estos soportes tecnológicos. De tal forma que por cada periodo escolar, más 
allá de disminuir el uso aproximado de más de 6,000 hojas de papel bond y lo correspondiente en consumibles, se logró operar 
de manera más eficiente respecto a la comunicación, reportes, informes parciales, y en general a la realización de la actividad 
tutorial, teniendo por consiguiente una repercusión favorable de las mejoras planteadas. La mejora al PIT, también fue integrada 
en el Programa de Mejora Continua de ITSX, en relación a la norma ambiental ISO 14001; a través de la cual la institución busca 
encaminarse mediante estrategias de esta índole al cuidado de los recursos naturales. 
Sorprende favorablemente el dato respecto a la satisfacción de la experiencia del usuario, en donde se puede observar que el 
99% de los alumnos participantes en el programa, manifestaron estar de acuerdo en que el uso de la plataforma virtual es una 
mejora que contribuye a disminuir el consumo de papel y cuidar el medio ambiente. Ello refleja la conciencia y responsabilidad 
ecológica con la que se conducen los alumnos en general, aun cuando no existió el mismo entusiasmo en lo que se refiere al 
uso de métodos virtuales ya que solo el 50% manifestó su entusiasmo al respecto. Dichos datos no sorprenden, ya que al ser 
implementado este método por primera vez, resulta pertinente cierta dificultad para familiarizarse y adaptarse al cambio.

Introducción

A lo largo de la historia han existido líderes que aplicaban soluciones poco ortodoxas que hoy podrían ser perfectamente 
aceptadas. La complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos 
o conceptos que puedan llevar al éxito a la Gestión Empresarial.
El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Postula que 
es una actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 
Se abordan aspectos generales de la institución tales como el origen y desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa ITSX, 
Se realiza un estudio del marco contextual, donde se abarca todo el proceso administrativo como sistema y mejora continua. 
Se desarrollan los procedimientos de las actividades realizadas.
En el capítulo cuatro se mencionan los  resultados de la mejora implementada, así como las gráficas, el manual, la normatividad.
Se abordan los resultados obtenidos.
Se mencionan las competencias  desarrolladas y/o aplicadas.
Y por último en el anexo se incluye la encuesta de finalización y el cuestionario para evaluar la experiencia del usuario.

Desarrollo
Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

Para la operación del Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el presente periodo escolar, se implementó el uso de tecnologías digi-
tales, con el propósito de realizar mejoras, principalmente en el proceso de entrega de evidencias del cuaderno de trabajo de tutorías 
del SNIT, ya que a través de entregas digitales se disminuyen los espacios requeridos para el almacenamiento de los cuadernos de tra-
bajo, así mismo se evitará el consumo de papel bond e impresiones en un 90%. Con estas acciones coadyuvamos en las acciones que 
el ITSX realiza al estar certificados en ISO 14001 (Sistema de Gestión ambiental) dentro del Programa de mejora continua ambiental.

Necesidades detectadas

El primer paso fue la evaluación de necesidades la cual fue realizada durante la puesta en marcha del programa, en el periodo 
escolar anterior, ello nos permitió priorizar las necesidades más apremiantes, así como la mejor manera de afrontarlas. Una de las 
manifestaciones de mejora más evidentes son las siguientes:
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• La forma impresa en que se entregan las evidencias del Cuaderno de Trabajo de Tutoría del Estudiante del SNIT, resulta poco 
práctica para los tutores, ya que en promedio atienden 5 tutorados por sesión, lo que representa el manejo de más de 1800 
hojas y sus respectivas carpetas (aproximadamente 180 hojas por alumno), lo que es sumamente incómodo resguardar por 
cada uno de sus tutorados.

• El manejo del cuaderno de trabajo impreso durante la revisión, corrección y entregas parciales implica cargar con dichos 
cuadernos para su revisión posterior y registro, por su volumen y cantidad de los cuadernos de trabajo es sumamente 
complicado su traslado.

• Los tutores no cuentan con espacios adecuados para la impartición de la actividad tutoral individual, ni para el resguardo 
de los cuadernillos de evidencias.

• Además que se requiere de un espacio adecuado para la implementación  de las sesiones grupales de tutorías, se usan 
actualmente los espacios públicos de las instalaciones del tecnológico, a la vista de todos los transeúntes.

• La coordinación de tutorías  requiere de un lugar de almacenamiento de las evidencias de mayor espacio, lo que implica 
disponer de áreas de archivo común, que generalmente no se encuentran disponibles, lo que ha llevado incluso a usar 
pasillos de uso frecuente para colocar las cajas que contienen los cuadernillos de evidencias que se tienen que registrar, lo 
que también lleva tiempo hacerlo de manera física, ya que hasta no registrarlas todas no es posible mandar a archivo (que 
es insuficiente) las cajas y cajas que se amontonan en el pasillo, incomodando a los empleados que transitan por él.

• La supervisión de la actividad tutoral es cuestionada por parte de la alta dirección, ya que históricamente ha sido difícil en-
contrar el procedimiento adecuado para el seguimiento del Programa de acción tutorial (PAT), debido a las inconsistencias 
del lugar donde se imparten, ya que una gran parte de los tutores no cuenta con un cubículo.

Implementación de una plataforma (aula virtual) para el intercambio de información (evidencia digital en línea 
del cuaderno de trabajo de Tutoría del Estudiante).

Una vez tomadas en cuenta todas estas consideraciones, se elaboró la propuesta de crear una plataforma virtual para la entrega 
de las evidencias del PAT, presentada ante la Subdirección de Estudios Superiores del ITSX, quedando aprobada la puesta en 
marcha de la mejora en el periodo escolar actual agosto-diciembre 2016.
Se hizo la investigación inicial sobre las teorías de mejora continua para incluirlas en ésta propuesta, se hizo el contacto con 
el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, solicitando su apoyo para la creación de la plataforma, siendo 
favorable la respuesta a nuestra petición.
Se presentaron varias opciones de plataformas quedando instalada la actual (moddle), por su fácil acceso y ejecución por parte 
del usuario, una vez instalada la plataforma, nos dimos a la tarea de hacer las pruebas de operación y funcionalidad de la misma, 
siendo satisfactorio su funcionamiento.
Operatividad de la plataforma. 
Posteriormente, se convocó a una reunión con los tutores para informarles acerca de los pormenores para la operación de la 
plataforma, asegurándoles una asesoría continua de su uso por parte de un servidor, así como la disponibilidad para atender 
sus dudas en el manejo y operación del PAT en esta nueva modalidad, solicitando su apoyo y compromiso con el programa en 
beneficio de los estudiantes. En esta reunión se les hizo entrega de su usuario y contraseña, se realizó un registro para la creación 
del directorio de Tutores, además se les proporcionó una explicación ampliada sobre la logística de seguimiento del programa, 
también posterior a esta reunión  y vía correo electrónico se les envío lo siguiente:
• Dirección URL de la plataforma para la operación del programa.
• Manual de usuario.
• Características requeridas para el cambio de contraseña.
• Relación de alumnos tutorados.
Además se les comunicó que este programa se encuentra incluido en el programa de Actividades Complementarias, el cual 
otorga un crédito por la actividad cursada, por lo que se les informó acerca de la forma en la que se evaluará al alumno para 
otorgarle el crédito por la actividad cursada.
Para el seguimiento de las actividades propias del programa y de logística, un servidor es el encargado de atender, ordenar, 
verificar, y orientar a los tutores y tutorados.
Se contó con el apoyo del área de Sistemas Computacionales, respecto a los aspectos técnicos de la plataforma creada.
Elaboración y digitalización de documentos que se requieren para el programa de tutorías.
Para coadyuvar en el cumplimento de los objetivos del PIT que el TecNM considera como fundamentales en la operación del 
programa, se utilizan tres documentos fundamentales los cuales son los únicos que deberán entregarse impresos en la Coordi-
nación del PIT;
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• El Registro del PIT que recaba información respecto a la modalidad y número de sesión tutorial, la actividad realizada y los 
puntos tratados.

• El cronograma de actividades general,
• El avance en las calificaciones de las primeras unidades de su carga académica en curso, con el propósito de identificar si 

existe bajo rendimiento académico por parte del Tutorado, identificar la causa y analizar las opciones pertinentes que le 
permitan al alumno mejorar su rendimientos académico. 

En lo que respecta al desarrollo académico del alumno, para el presente ciclo escolar se propuso la inclusión de asesorías para 
alumnos que están dentro del PIT, y que presentan bajo rendimiento académico en las asignaturas en curso, evitando así que 
el alumno deserte por reprobación y pueda concluir satisfactoriamente sus estudios, ello es lo que se puede considerar por los 
teóricos como cuello de botella. 
Aunado a ello, con las actividades a realizar en la plataforma virtual, se espera combatir, aspectos como la falta de entrega de 
evidencias de actividades del Tutorado al Tutor, debido a causas tales como, la falta de un área en donde localizar a los tutores, 
empalme de actividades académicas, entre otras.
Respecto a la entrega de evidencias de las actividades del Cuaderno de trabajo de Tutoría del Estudiante del SNIT, se ha logrado 
un gran avance en la simplificación administrativa, tanto para los tutores como para la Coordinación del PIT. Ya que a través de 
la bitácora implementada en la Plataforma Virtual del PIT, en ella se puede apreciar la actividad específica de cada una de las 
actividades realizadas de los 520 alumnos que eligieron cursar como actividad complementaria el Programa de Tutorías. 

En la imagen se puede apreciar en las filas los datos del alumno y en las columnas las actividades del cuaderno de trabajo de 
tutoría del estudiante del SNIT (información de la plataforma virtual del PIT).
Para dar una mayor claridad a los resultados obtenidos tras la puesta en marcha del Programa virtual de tutorías del ITSX, se apli-
caron dos instrumentos de retroalimentación; la encuesta de finalización y el cuestionario de satisfacción del usuario. Respecto 
a los resultados obtenidos se presenta la siguiente información:
Gráfica 7. Resultados de encuesta de finalización del PIT.
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• Como se puede apreciar, en la gráfica, el apoyo que el tutor brinda, es considerado de manera favorable ya que se reconoce 
como el rango más alto.Respecto a la interpretación que los alumnos tuvieron en la plataforma del PIT de los temas aborda-
dos en el cuaderno de trabajo, indicaron que su aprendizaje fue significativo, tanto en lo personal como en lo profesional.

• También se observan resultados favorables en lo que respecta a la relevancia del programa, ya que los alumnos manifesta-
ron que a menudo hubo comunicación efectiva a través de la plataforma del PIT.

• 
Análisis estadístico de la estructura del instrumento de satisfacción del usuario, aplicado a los alumnos participantes en el PIT 
(datos obtenidos de la plataforma del PIT).
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Gráfica de la estructura del cuestionario de retroalimentación.

Ello nos permitirá mejorar la estructura del examen con base en los fundamentos estadísticos observados.

Gráfica 7. Resultados cuestionario de satisfacción del usuario.
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Los resultados más significativos observados en la encuesta para evaluar la satisfacción de la experiencia del usuario, tenemos 
que el 99% de los alumnos manifestaron estar de acuerdo en que el uso de la plataforma virtual es una mejora que contribuye 
a disminuir el consumo de papel y cuidar el medio ambiente.
El 50% de los alumnos opina que es necesario contar con asesores académicos dentro del programa de Tutorías.
Cerca del 30% considera que los medios electrónicos son adecuados para la entrega de las actividades.

Tabla 1. Numero de tutores y tutorados.

Tutores Alumnos en tutorías

52 520

Como se puede apreciar, la canalización de tutorados a otras áreas de apoyo es mínima, menos del 12%, considerando que hubo 
una deserción del programa de más del 60%.

Aspectos 
personales

Número de 
canalización

Aspectos 
sociológicos

Número de 
canalización

Aspectos 
académicos

Número de 
canalización

Estado de ánimo 
depresivo

3 Indisciplina 0 Dificultades de 
concentración

2

Problemas de 
autoestima y 
auto concepto

1 Problemas de 
integración

1 Falta de 
motivación

3

Problemas de 
Ansiedad

3 Problemas 
familiares

6 Bajo rendimiento 
académico

16

Conclusiones

Con la mejora implementada para el presente periodo escolar, se ha dejado de ocupar poco más de 300 kg. De papel bond 
tamaño carta, es decir lo correspondiente aproximadamente a 67,500 hojas impresas, lo que reduce el uso de consumibles  por 
este concepto.
Más allá de los beneficios alcanzados respecto al cuidado del medio ambiente con la plataforma virtual, podemos mencionar, que 
si bien es cierto que se lograron mejoras sustanciales en lo referente a la entrega de evidencias de las actividades del Programa, 
también nos abrió un abanico de oportunidades y mejoras por realizar, en lo que se refiere a los beneficios que se espera obtener 
de fondo, refiriéndome a los índices de reprobación, deserción y eficiencia terminal. En este sentido se solicitó al Depto. De 
Desarrollo Académico su apoyo, para contar con docentes asesores, que permitan a los alumnos que participaron en el PIT y que 
fueron detectados con bajo rendimiento académico, regularizar su situación y evitar consecuencias  no favorables al respecto.
Es por ello que a continuación hago referencia ampliamente, de las recomendaciones y/o nichos de oportunidad que pueden 
ser alcanzables a corto mediano y largo plazo.
Recomendaciones.
Respecto a la capacitación de los docentes participantes en el programa, se recomienda realizar en el siguiente periodo inter 
semestral, un taller de capacitación a los tutores con el propósito de maximizar el uso de la plataforma creada, utilizando toda la 
gama de herramientas de comunicación que ofrece el portal del programa institucional de tutorías.
Respecto a la logística para la ubicación de los Tutores, resulta pertinente la creación de un espacio físico adecuado para la 
impartición de dicha actividad, con el propósito de obtener los siguientes beneficios:

• Mejor atención por parte de los Tutores, evitando distractores externos,
• Facilitar la ubicación de Tutores que no cuentan con cubículo,
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• Permite una mejor comunicación entre tutores ya que contar con un punto de reunión exclusivo para la actividad tutorial, 
trae consigo un mejor desempeño  de la actividad, así como un intercambio y/o socialización en las mejores condiciones 
posibles y por ende mejorando la imagen institucional y sentando las bases para mejorar el sentido de pertenencia.

Por lo que se ha podido observar podemos mencionar que una razón importante por la cual los programas académicos en 
general no entregan los resultados esperado es el aspecto vocacional del Tutor, refiriéndonos específicamente a la falta de 
interés en el servicio que se brinda y, en ese sentido resulta pertinente de entrada apegarse a cuestiones de sentido común que 
por ende son trascendentales, más allá de la posibilidad de establecer un perfil ideal para la impartición de la actividad tutorial 
que permita brindaría una  mejor perspectiva respecto a los alcances que la eficiencia de la actividad tutorial pudiera obtener a 
corto, mediano y largo plazo.
Se recomienda a las autoridades pertinentes, considerar la puesta en marcha del programa de tutorías por un periodo de 1 
año. En caso de que las autoridades pertinentes consideren la inclusión del PIT como actividad complementaria, se recomienda 
otorgar 2 créditos ya que por el tiempo de duración y el contenido del programa (cuaderno de trabajo del tutorado) se justifica 
ampliamente. A partir del siguiente periodo escolar, y en años posteriores incrementar la duración del mismo, hasta llegar a 
establecerlo de manera permanente durante toda la vida escolar del alumno.
Considerando que mediante el PIT, se implemente la acción tutoral, de la mano de un programa de asesorías académicas, lo 
que permitiría contribuir positivamente y de manera directa en los indicadores de Eficiencia terminal, deserción y el nivel de 
desempeño académico del  alumno, con las debidas reservas, ya que existen aspectos que salen del alcance del programa, tales 
como el perfil de ingreso inadecuado o la falta de interés real por parte del alumnado.
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Modelo de atención integral para el estudiante universitario

Eje temático 3: Articulación Institucional de programas en apoyo a la permanencia escolar. 
• Espacios y estrategias de la tutoría para la atención integral.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura 
Mtra. María del Rosario Espinoza Sánchez. mrespino@uacam.mx   
Dra. Magnolia del Rosario López Méndez. marlopez@uacam.mx  
Omar Roberto Cajún Collí. Al051015@uacam.mx 
Universidad Autónoma de Campeche. Facultad de Humanidades. Lic. Psicología

Resumen

Hoy en día, la población estudiantil concentra la mayor parte de su tiempo en la institución educativa. Si bien la Universidad tiene 
el compromiso de brindar una óptima preparación académica a sus alumnos, ésta también debe ser un espacio en el que se con-
juguen quehaceres diversos de la vida en común de los estudiantes. Por ello, en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Campeche, estamos trabajando, en el diseño de un Modelo de atención integral para el estudiante universitario. 
El objetivo es implementar, por medio de la evaluación continua e inclusiva, un programa de atención para los estudiantes 
capaz de proporcionar un servicio, ya sea de detección, preventivo o de intervención; orientado hacia el bienestar personal de 
los estudiantes y, en consecuencia, hacia un mayor rendimiento académico, así como a la disminución del abandono escolar. 
Presentamos los resultados de una primera fase de evaluación, (basada en 5 pruebas psicológicas), en la que se muestrearon 
alrededor de trescientos estudiantes de literatura, historia y psicología. Las áreas evaluadas se enfocaron en lo psicológico y en 
las aptitudes de aprendizaje. Se incluyen datos desde la administración de la evaluación, el análisis cuantitativo y cualitativo, así 
como algunas conclusiones preliminares.

Desarrollo

Los motivos que dieron origen al presente proyecto, surgen en el seno del ámbito universitario. El trabajo en las aulas que des-
empeñamos los docentes, la convivencia diaria con los estudiantes y la carencia de herramientas eficaces para la intervención 
oportuna de las constantes problemáticas, han sido el motor de arranque en esta travesía. Nuestro propósito es ofrecer a la co-
munidad estudiantil que transita nuestra Facultad, una oportunidad de recibir atención adecuada, basada en un diagnóstico que 
contemple, al menos, las áreas más significativas en la vida del estudiante. Para ello hemos contemplado las siguientes temáticas:

1. Problemáticas recurrentes en la comunidad universitaria

Como docentes compartimos con nuestros alumnos gran parte de nuestro tiempo y del suyo. Los lazos entre docentes y alum-
nos se ven estrechados a medida que avanza el semestre y los problemas que aquejan a estos últimos, se repiten cada vez con 
mayor frecuencia. En nuestra comunidad universitaria, hemos sido testigos de, al menos, cuatro problemáticas recurrentes: 
Problemas familiares, sexualidad, adicciones, aspectos motivacionales.
Con frecuencia, los alumnos enfrentan problemas dentro del núcleo familiar que van desde padres divorciados, violencia intrafamiliar, 
problemas económicos, separación del hogar (alumnos foráneos), abusos sexual o enfermedades de algún miembro de la familia.
Otro aspecto recurrente, cada vez más común, son los conflictos de carácter sexual que presentan nuestros estudiantes. Ya sea 
por el ejercicio de una sexualidad activa que deriva, en el mejor de los casos, en un embarazo no planeado, o bien, en enfer-
medades de transmisión sexual. La preferencia sexual es otra temática que ha encendido los focos rojos en quienes formamos 
parte de la vida universitaria. Porque si bien, no es un problema en sí, o no debería serlo, si lo es todo lo que rodea al alumno que 
transita por ese proceso de identificación y que conlleva serios conflictos en su desempeño académico. 
Del mismo modo, el consumo excesivo de alcohol o de sustancias adictivas de fácil acceso, es otro problema habitual en los 
estudiantes. En algunos casos como parte normal de la dinámica de los jóvenes, en otras como única salida a los múltiples 
conflictos que viven en su día a día, o bien como respuesta a los altos niveles de estrés o ansiedad que viven en el mismo entorno 
académico. Finalmente, la falta de motivación, de compromiso o la apatía que muestran la mayoría de los alumnos. Factores 
que son desencadenados, quizá, por los mismos problemas del entorno familiar, por los conflictos sexuales o por el consumo 
de sustancias, que se convierten, al mismo tiempo, en causantes y consecuencias de las mismas problemáticas. Generando un 
circulo en el que constantemente se ven atrapados y que, sin remedio, impacta en su desempeño académico.
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2. Importancia del trabajo tutorial en la dinámica estudiantil

Pelechano (1993) postula que en el estudio de la personalidad predominan los contenidos de las dimensiones emocionales 
y sentimentales del ser humano, y menciona que también se incluyen en el campo aspectos relacionados con la inteligencia, 
motivación, pensamiento, actitudes, creencias y valores. Como vemos, los estudiantes están inmersos en una dinámica compleja 
en la que muchas veces se encuentran limitados para enfrentarlos de manera exitosa. Por ello destacamos la importancia de la 
figura del tutor. Si bien es cierto que las funciones del tutor deberían limitarse a lo académico, quienes trabajamos dentro del 
marco de la ética y el profesionalismo, no podemos cerrar los ojos e ignorar que los resultados académicos se ven afectados por 
otras instancias de la vida personal de nuestros alumnos. El programa de tutorías tiene 18 años y siempre ha generado resistencia 
por parte de los docentes por no considerarse capaces para atender la parte emocional y social de los alumnos. Hoy en día el 
docente tiene un mayor compromiso y múltiples funciones que van más allá de sólo dar clases. Y para nosotros, la tutoría ha sido 
una oportunidad para estar más cerca de los estudiantes y de las situaciones que afectan su desempeño. Por ello, consideramos 
que el trabajo tutorial es de suma importancia no sólo para la consolidación exitosa del estudiante, sino para el crecimiento de 
nosotros como docentes y para la institución misma. (Rosales Raya, y cols. (2015) 

3. Bienestar personal y calidad de vida

Cuando hablamos de bienestar personal y calidad de vida nos referimos al sentido de satisfacción que percibimos en nosotros 
mismos. El equilibrio entre nuestros estados físico, psicológico, biológico y social. Relaciones interpersonales adecuadas, emocio-
nes positivas, metas alcanzadas y planes a futuro, son elementos que nos brindan ese sentimiento de bienestar y que se puede 
alcanzar en la medida que logremos cumplir con las propias expectativas o en la superación de los retos que se nos presentan 
día a día. Para lograrlo, es nuestra función como docentes y tutores comprometidos con nuestros estudiantes, colaborar en el 
proceso o en cualquier proyecto que abone al desempeño y crecimiento de la comunidad universitaria. Por nuestra parte, el 
presente estudio pretende contribuir a ese bienestar del que hemos hecho referencia. 

Metodología

Población: La población de este estudio contempla a los estudiantes, hombres y mujeres de las licenciaturas que integran la Fa-
cultad de Humanidades. De este universo, la muestra estuvo conformada por 301 alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre 
de licenciatura. De los cuales, 254 corresponden a psicología, 17 a historia y 30 a literatura.
Instrumentos: Se administraron cinco pruebas contenidas en el programa SIEPS. Un software disponible en la Institución para la 
evaluación psicométrica en formato digital. Las pruebas seleccionadas fueron: 16FP, prueba enfocada a la medición de actitudes 
y rasgos predominantes divididos en 16 factores principales. Kolb, es un instrumento que permite al estudiante identificar ca-
racterísticas personales de la forma en cómo procesa la información. Análisis Clínico de la Personalidad CAQ, es una prueba que 
se emplea para identificar conductas psicopatológicas. Dr.  Brown es un cuestionario de hábitos y actitudes hacia el estudio que 
sirve como base para un mejoramiento personal y, finalmente, un cuestionario de inteligencia emocional CIE. 
Procedimiento: Con base en el total de la población estudiantil de la Facultad de Humanidades, misma que comprende tres 
licenciaturas, se seleccionaron a los alumnos de 2º, 4º y 6º semestre para que integraran la muestra de la investigación.  La 
aplicación se realizó durante el ciclo escolar 2017-fase II del año en curso, durante los meses de abril y mayo. La administración 
de los instrumentos fue de forma colectiva, en formato electrónico en el centro de cómputo de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM). Posterior a la aplicación se integró una base de datos en el programa SPSS 
versión 23.0 para el análisis de datos cuantitativos; ello con el objetivo de que, de acuerdo a los resultados obtenidos, notificar a 
los tutores de alumnos en riesgo para la   implementación de estrategias de apoyo en las áreas que resulten significativas.

Resultados obtenidos por pruebas

La clasificación de los resultados de la evaluación en todas las pruebas, se llevó a cabo de la siguiente manera: Una vez obtenidos 
los perfiles resultantes, se clasificaron en tres niveles: grave, moderado y leve. Ubicando a quienes se encuentran dentro de la 
norma o puntajes promedio en el nivel leve o moderado, y a quienes se encuentran en puntuaciones extremas, como estu-
diantes con riesgo grave. Dicha clasificación hace referencia únicamente a la necesidad y premura de atención que requiere el 
alumno, basándonos únicamente en los resultados de la aplicación de la prueba. Sin embargo, sabemos de antemano que tales 
resultados deben ser considerados como hipótesis que deberán ratificarse mediante otras fuentes de información, tales como 
una entrevista personalizada u otras herramientas empleadas por los tutores. 
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La primera prueba aplicada, fue l16 factores de la personalidad (16FP). Se obtuvo un mayor porcentaje en la escala de Leve, 
con un 47%, seguido por el nivel moderado con un 45%, en donde se enfoca casi la totalidad de la población, y aunque existe 
una mayoría en nivel leve, no se descarta que basado en características de la personalidad pudiesen pasar el siguiente nivel de 
clasificación. Se ubicaron en el nivel grave, un 8% del total, y representa a 24 estudiantes de psicología con 20 alumnos, siendo 
un 83% de los casos registrados para dicho nivel. En la licenciatura de Historia se localizaron 3 casos, equivalente al 13% del total, 
mientras que en la licenciatura en Literatura se encontró 1 sólo caso, obteniendo así, el menor porcentaje registrado con 4%. 
Siendo estos sujetos a los cuales se les deberá brindar atención y seguimiento con mayor premura. 
De acuerdo a los anterior, es importante tomar en cuenta que aunque la mayor incidencia se encuentra en la carrera de Psico-
logía, también es la licenciatura con mayor número de alumnos, por lo cual su porcentaje en relación con el total, también es 
relativamente bajo con un 8% del total de la población en esta licenciatura que cuenta con 254 estudiantes. Esto es, 234 alumnos 
que se encuentran en un nivel entre grave y moderado, 45% y 47% respectivamente. En la licenciatura en Historia donde se 
encontraron 3 casos, cuenta con únicamente 17 estudiantes, es decir, que un 18% de estudiantes en esta licenciatura presentan 
un nivel grave, mientras que los 14 estudiantes restantes se cuentan entre un nivel moderado y grave (41% nivel leve y 41% 
en nivel moderado). Por último en la licenciatura en Literatura, se registró un caso en nivel grave, la licenciatura cuenta con 30 
estudiantes, este caso representa el 4% de la población, mientras que 22 estudiantes se encontraron con un nivel leve y 7 en 
nivel moderado (73% y 13% respectivamente).
En referencia al análisis realizado por género, encontramos que de los 24 casos en nivel grave, 16 fueron presentados por mujeres 
(67%), mientras que el 33% restante se localizó en 8 casos referentes a hombres.
Prueba KOLB: Los resultados obtenidos en esta prueba referida a los estilos de aprender y pensar de los alumnos, presenta cuatro 
cuadrantes el Dinámico, Innovador, Sentido Común, Analítico y, permeando a estos,  la experiencia concreta (sentimiento y emo-
ción), La observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experiencia activa;  en este caso la referencia con el nivel de 
gravedad  fueron que un porcentaje referido al 2% de la población (4 estudiantes), se encontraron en un nivel grave, siendo esta 
la población con menor porcentaje, mientras que el nivel de gravedad que mayor tendencia presentó fue la referida a la escala 
leve con un total de 246 estudiantes, quienes representan un porcentaje equivalente al 73%. En el nivel moderado se situaron 
51 alumnos representando un 25% del total de la población. Los casos se encontraron distribuidos de la siguiente manera: 2 
fueron referidos a hombres y 2 a mujeres, por lo cual se determina que no existe una diferencia entre esta variable de manera 
significativa, con un 50% por cada sexo. En la licenciatura en Historia no se registraron casos con un nivel grave, mientras que 
en la licenciatura en psicología hubo 3, siendo estos 75% del total de casos registrados. El 25% restante hace referencia al único 
caso encontrado en la licenciatura en Literatura, por lo cual es claro que aunque el mayor porcentaje de casos es registrado en 
psicología, debido a su gran número de alumnos (254), el porcentaje resulta ser mínimo (únicamente el 1% del porcentaje total 
en psicología), mientras que en Literatura representa el 3% del total de los casos. El semestre que más casos presentó referido 
al nivel grave, fue el sexto semestre con 3 (75%), mientras que el que menor tendencia mostró a dicho nivel fue el de cuarto 
semestre con ningún caso registrado, mientras que en segundo semestre hubo solo un caso registrado siendo este el 25% del 
total de casos registrados para dicho nivel.
Cuestionario de Análisis Clínico (CAQ). En este cuestionario, se encontraron los niveles más significativos. Un total del 64% del 
total de la población (178 estudiantes), presentaron un nivel grave, mientras que únicamente 60 estudiantes presentaron un 
nivel leve (16%), siendo este el menor porcentaje para el nivel leve entre las 5 pruebas aplicadas, en el nivel moderado se loca-
lizaron 63 estudiantes referentes al 20% del total de la población. De estos 178 estudiantes detectados con un nivel grave, 135 
fueron mujeres, siendo un total del 76% del total de la población, mientras que 43 fueron hombres, ocupando el 24% restante, 
lo que nos indica que por cada cuatro estudiantes que ha sido detectado con un nivel de riesgo alto, tres de ellas son mujeres y 
uno es hombre. De estos 178 casos, 145 son referidos a Psicología, siendo el equivalente al 57% del total de la población, (nivel 
leve 21%, nivel moderado 22%), en la licenciatura en historia se encontraron 13 casos que equivalen al 76% del total de los casos 
en nivel grave, mientras que en el nivel moderado hay un 6% y en el nivel 18% (con 1 y 3 estudiantes respectivamente), por su 
parte en la licenciatura en Literatura 20 estudiantes (68% de los casos), son referidos a un nivel grave, mientras que 5 estudiantes 
han presentado nivel moderado y 5 nivel leve, equivalente al 16% para cada uno de los niveles restantes. El semestre en el cual 
hubo más casos en el nivel grave fue el de cuarto con 73 equivalente al 41% del total de los casos registrados, y continua con 
el segundo semestre con 59 estudiantes, siendo el equivalente al 33% para dicho nivel, mientras que en el cuarto semestre se 
presentaron 46 casos en el nivel grave, completando con un 46% el total de la población, 
Prueba Dr. Brown:  El análisis de esta prueba que se basa en la medición de habilidades de estudio, los resultados encontrados 
fueron los siguientes: Para el alto nivel de habilidades de estudio un total de 185 estudiantes mostraron contar con dichas capa-
cidades, formando el 61% del total de estudiantes, mientras que en un nivel promedio 47 estudiantes alcanzaron las habilidades 
suficientes, equivalentes al 16%, en el nivel de habilidades denominado como bajo o insuficiente, se encontraron 69 casos, 
representando este el 23% del total de casos encontrados. De los 69 casos registrados en el nivel de bajo nivel de habilidades 
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para el estudio, 47 fueron pertenecientes a mujeres, mientras que los 22 restantes fueron presentados por hombres, (el 68% y 
32% respectivamente para cada uno de los sexos). En la licenciatura en Psicología se registraron un total de 156 estudiantes 
en el nivel alto de habilidades de estudio, referente al 61% de los casos, mientras que 40 de ellos presentan un nivel promedio 
de habilidades suficientes para el estudio, que forma el 16% de los casos, en cuanto al bajo nivel de habilidades de estudio se 
presentaron 58 casos, presentando así el 23% del total de la población. De esta manera se pude observar como casi la cuarta 
parte de los estudiantes de psicología presentan problemas en el área de habilidades y técnicas de estudio, donde se presentó 
el mayor número de casos.  En la licenciatura en historia, de los 17 estudiantes que presentaron las pruebas psicométricas, 9 pre-
sentaron habilidades altas para estudiar, siendo la mayor parte de la población con el 54%, mientras que para el nivel promedio 
con habilidades suficientes y el nivel bajo con deficiencias técnicas de estudio, presentaron 4 casos cada uno, equivalente al 23% 
para cada una de las escalas medibles. Por su parte en la licenciatura en Literatura, 20 de los 30 estudiantes, presentaron altos 
niveles de habilidades para el estudio (67%), mientras que seguidamente con el nivel bajo nivel de técnicas de estudio con 23% (7 
estudiantes), presentó una de las tendencias más bajas en esta escala en referencia con el número de estudiantes total para esta 
licenciatura, la que presentó menor porcentaje con únicamente el 10%, fue el nivel promedio que cuenta con 3 casos registrados. 
Cuestionario de Inteligencia Emocional (CIE).-  En este análisis los datos encontrados en el total de la población fueron los si-
guientes: para la clasificación leve, 191 estudiantes, de los 254 evaluados se encuentran con habilidades suficientes en el dominio 
emocional, así como en la resolución de problemas (66%), para el nivel moderado el porcentaje de la población fue de 29%, 
siendo esto la representación de 91 estudiantes con el registro de dicho nivel, mientras que el 5% (19 estudiantes), constituye el 
porcentaje con un nivel grave.  
Posteriormente, se realizó el análisis por sexo, en donde los datos encontrados de los 19 estudiantes que han presentado un nivel 
grave, 10 fueron registrados en hombres, mientras que los 9 casos restantes fueron referidos a mujeres (53% y 47% respectiva-
mente), por lo cual encontramos poca significancia entre las habilidades emocionales/ resolución de conflictos no cognitivos 
y una posible relación con alguno de los sexos evaluados. En la licenciatura en Psicología encontramos los siguientes niveles: 
en cuanto al nivel leve, un total del 67% (169 estudiantes), constituye dicha parte de la población, mientras que en el nivel 
moderado se encuentra representado el 28% (72 estudiantes), mientras que en el nivel leve únicamente el 5% (13 estudiantes). 
En la licenciatura en Historia, los porcentajes referidos a los niveles de gravedad con mayor porcentaje, fue el referido a la escala 
moderado con el 47%, siendo el representativo de 8 estudiantes, mientras que el que menor porcentaje representó en la pobla-
ción, fue el referido al nivel grave con el 18% (3 estudiantes), mientras que el nivel leve con un total de 6 estudiantes, representa 
el 35% del total de la población.
En cuanto al análisis realizado por semestre, el nivel con mayor representación porcentual en el segundo fue semestre fue el 
referido al nivel leve con el 67% (80 estudiantes), seguido del nivel en la escala moderado con el 31% (37 estudiantes y final-
mente el que menor porcentaje presentó fue el referido al nivel grave con el 2%, que es la representación de 3 estudiantes. En 
el cuarto semestre se obtuvieron las puntuaciones siguientes: para el nivel leve, la población en este nivel fue del 62%, siendo 
el equivalente a una muestra de 63 estudiantes, el que menor representación porcentual se hizo presente fue el nivel grave con 
el 9%, que equivale con 9 estudiantes, finalmente el 29% restante es representado por 30 estudiantes que se encuentran con 
un nivel moderado, como se puede observar, el porcentaje de estudiantes con un nivel grave muestra tendencia en aumentar 
entre el segundo al cuarto semestre, mientras que el nivel leve se mantiene aproximadamente en una tendencia similar, siendo 
la más representativa en ambos casos. En el sexto semestre por su parte, la tendencia porcentual se mantiene en el nivel grave 
con referencia al cuarto semestre con el 9%, siendo esta vez un total de 7 estudiantes que componen esta parte de la población, 
mientras que en el nivel presenta un nivel porcentual del 61% de los casos, siendo el representativo de 48 estudiantes que se 
mantienen con capacidades de regulación emocional, mientras que el nivel moderado ocupa el 30% de los casos registrados 
con 24 estudiantes conformando este nivel.

Conclusiones o propuestas

Una vez realizado el análisis de esta primera fase de la evaluación nos damos cuenta que aún nos queda mucho camino por 
recorrer. La finalidad es que de acuerdo a nuestros resultados podamos contactar a nuestros alumnos que se encuentran en ma-
yor riesgo, ya sea por algunos rasgos de personalidad que no están contribuyendo de manera positiva, por estilo o habilidades 
poco favorecedoras o que emocionalmente presentan áreas de oportunidad para intervenir. De manera consecuente, reforzar 
el trabajo con los tutores y desarrollar de manera conjunta una propuesta de intervención integral dirigida a nuestros alumnos. 
En la prueba 16 FP se encontró que los niveles más altos de gravedad se tienden a presentar en una proporción mayor en 
mujeres (2 a 1), así como en los semestres iniciales (segundo a cuarto), los niveles se mantienen en un nivel elevado, mientras 
que en sexto semestre se muestra una tendencia a disminuir notablemente., siendo estos sujetos a los que se les deberá brindar 
atención y seguimiento con la finalidad de brindar un desarrollo y regulación de ciertas cualidades de su personalidad, por 
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ejemplo la independencia, control de las emociones, niveles de pasividad y agresividad, entre otros.
En la prueba Kolb se detectaron mínimos casos clasificados como grave (4%), es decir de atención urgente, ya que la mayoría 
cumple con el perfil requerido para las humanidades, tendencia hacia el pensamiento dinámico, Innovador, con sentido común. 
Lo que interpretamos como un bajo riesgo para su desempeño académico. Sin embargo el tipo de pensamiento que aún no 
está consolidado es el analítico, reflexivo, dos elementos imprescindibles en la formación universitaria. 
Uno de los resultados más significativos se encontraron en la prueba CAQ, con altos niveles en las escalas de depresión y 
ansiedad que se manifiestan como sensaciones que generan estrés, pérdida de energía, o ansiedad nerviosa, pueden estar 
relacionados con los horarios matutinos y las cargas excesivas de tareas, que conllevan a una elevación en el nivel de las pruebas, 
por otra parte en el cuarto semestre el cambio de materias y exigencias, hacen que los resultados para la prueba CAQ, se eleven 
aún más que en el segundo semestre.
En cuanto a las habilidades de estudio, aunque no fue la mayoría (23%), sí se encontraron casos suficientes para la implementa-
ción de un plan de acción que contribuya a impulsar mecanismos que contrarresten la baja puntuación encontrada en áreas tales 
como organización, técnicas, motivación y habilidades de estudio, que impactan de forma directa en el desempeño académico.  
Finalmente en el cuestionario de inteligencia emocional, detectamos un bajo porcentaje (5%) que requieren apoyo urgente por 
sus carentes habilidades de regulación emocional y posible inadaptación social. 
En conclusión, detectamos riesgo relativamente bajo, sin embargo, si es significativo para la implementación del proyecto que 
iniciamos con la finalidad de brindar una atención integral que contribuya al mejoramiento de los resultados académicos y, sobre 
todo, durante el tránsito y la permanencia del estudiante en la institución. Por último, cabe mencionar que el presente trabajo 
es la primera parte del estudio, ya que como mencionamos al inicio, las problemáticas que aquejan a nuestros estudiantes son 
multivariadas y en esta primera fase evaluamos lo referente a la personalidad y lo académico. Continuaremos con una evaluación 
de acoso y hostigamiento, factores que motivan el desempeño académico y sexualidad en la etapa universitaria.
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Resumen

El buen desempeño laboral se logra, entre otros factores, mediante la formación académica. La adquisición de conocimientos 
durante la universidad es la base de la formación profesional, sin embargo el conocimiento teórico no es suficiente para lograr 
la eficiencia pues es necesario desarrollar competencias técnicas, las cuales pueden adquirirse o bien, fortalecerse, durante las 
prácticas (Ferreyra, 2007).
La División de Ciencias Económico Administrativas, entidad académica más grande de la Universidad de Guanajuato, pionera en 
propuestas y aplicaciones de la máxima casa de estudios del Estado, en 2014 pone en marcha el nuevo modelo académico en 
donde entre los principales desafíos está el esquema de Prácticas en el que figura significativamente el Asesor Académico, ya 
que este representa un mentor que brinda seguimiento y apoyo necesario al estudiante durante dicha experiencia.
Para los fines de la presente investigación, se considera a las prácticas como una fuente apropiada para evaluar la formación uni-
versitaria así como el desarrollo de competencias de los estudiantes, por lo que diseñar una herramienta que nos permita valorar 
el cumplimiento del objetivo de las Prácticas de Profesionalización (Practicum), a través de las competencias que adquieren los 
jóvenes durante este ejercicio, resulta primordial.

Introducción

La División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) es la entidad académica más grande de la Universidad de Guanajuato 
y del Campus Guanajuato. Su misión es difundir, aplicar y generar el conocimiento propio de las Ciencias Económico Adminis-
trativas mediante programas, productos y servicios académicos pertinentes, innovadores y de calidad. Al periodo Enero-Junio 
de 2018, cuenta con una matrícula de 3,626 estudiantes.
La oferta educativa de la DCEA consta de 7 programas de licenciatura y 6 de posgrado; el interés se centra en los programas de 
licenciatura:
• Administración de Recursos Turísticos  (LART)
• Administración de la Calidad y Productividad (LACP)
• Contador Público (LCP)
• Comercio Internacional (LCI)
• Sistemas de Información Administrativa (LSIA)
• Economía (LE)
• Relaciones Industriales (LRI)
Las Prácticas Profesionales representan la oportunidad de los estudiantes para acercarse al ambiente profesional y vivir la realidad 
de las organizaciones; esta experiencia contribuye a la formación de profesionistas mejor calificados y menos temerosos del 
entorno competitivo, al brindarles una visión sobre lo que demanda el actual mundo laboral. 
Dicho esto, destaco que el objetivo de las Prácticas es “…Concretar acciones de capacitación y formación de recursos huma-
nos…” (Art. 116, Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato). Lograr que los estudiantes apliquen los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación académica pero además, favorecer el desarrollo de las competencias propias de su perfil. 
Practicum es el modelo de Prácticas implementado por la DCEA, forma parte de la carga curricular de los estudiantes de licenciatu-
ra; figura en cada uno de los Programas a partir del rediseño puesto en marcha en el año 2014. El Practicum se conforma por cuatro 
tipos de Prácticas: Familiarización, consideradas como las visitas grupales a una organización con acompañamiento docente; 
Prácticas de Observación, trabajos autónomos que realiza el Estudiante a través de investigación individual o en equipo; Prácticas 
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de Simulación son trabajos en laboratorios, talleres, seminarios o con software especializado con acompañamiento docente; final-
mente, las Prácticas de Profesionalización son colaboraciones en una organización. Requiere del acompañamiento de un Asesor 
de Prácticas universitario y de un Asesor Profesional en la organización. Se ubican en el currículo de los 7 programas de licenciatura 
con objetivos definidos: la investigación o la intervención. Por lo tanto, será en estas últimas en las que centraremos el estudio.

De la entrada en vigor del nuevo plan académico a enero 2018, 3 generaciones han registrado Prácticas de Profesionalización:

1. 1er generación: Enero-Junio 2017

Programa Inscritos a Prácticas Hombres Mujeres Estatus

Administración de la Calidad 
y Productividad

19 5 14 Periodo concluido

Sistemas de Información 
Administrativa

1 1 0 Periodo concluido

Total de Practicantes 20 6 14

Programa Inscritos a Prácticas Hombres Mujeres Estatus

Administración de la Calidad 
y Productividad

19 7 12 Periodo concluido

Contador Público 11 9 2 Periodo concluido

Comercio Internacional 4 3 1 Periodo concluido

Administración de Recursos 
Turísticos

4 0 4 Periodo concluido

Relaciones Industriales 12 7 5 Periodo concluido

Total de Practicantes 50 26 24

Programa Inscritos a Prácticas Hombres Mujeres Estatus

Administración de la Calidad 
y Productividad

23 10 13 Por concluir

Contador Público 43 16 27 Por concluir

Comercio Internacional 27 7 20 Por concluir

Administración de Recursos 
Turísticos   

19 4 15 Por concluir

Relaciones Industriales 35 11 24 Por concluir

Sistemas de Información 
Administrativa

3 3 0 Por concluir

Total de Practicantes 150 51 99

2. 2ª generación: Agosto-Diciembre 2017

3. 3er generación: Enero-Junio 2018

Elaboración propia

Los estudiantes en cuestión oscilan entre los 22 y 24 años de edad y como se observa en la tabla anterior, en la tercera generación 
es significativa la diferencia entre el número de hombre y mujeres practicantes. Al ser la última generación la más numerosa y 
quienes próximamente concluirán su ejercicio, será esta en la que se centrará el estudio. El presente documento aborda una 
investigación en proceso en la que se pretende resolver ¿Cómo podemos evaluar las competencias generadas en un egresado 
de la DCEA a través del Practicum?
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Desarrollo

Los seres humanos podemos aprender y/o desarrollar competencias, para hacerlo, será fundamental la experiencia que obten-
gamos así como la habilidad para promover estas capacidades y aptitudes. Peñaloza (2003) refiere a las competencias como un 
conjunto de acciones con un grado tal de realización que se muestran eficaces al materializarse, debido a la estrecha relación 
entre el conocimiento, la intención, la suficiencia y la acción para alcanzar lo que el profesional se propone.
En la División de Ciencias Económico Administrativas, se determinan competencias genéricas y otras específicas (perfil de cada 
programa educativo) con las que se asegura cuenta un egresado de la Institución, para los fines de esta investigación nos 
concentraremos en 10 competencias genéricas, consideradas más relevantes: 

1. Analizan y predicen el impacto de indicadores sociales, económicos, políticos, legales y culturales a nivel regional, nacional 
e internacional en la vida de las organizaciones. 

2. Incrementan el alineamiento entre la estrategia de una organización y su estructura, procesos, sistemas, cultura y liderazgo. 
3. Refuerzan una cultura de sostenibilidad. 
4. Lideran a personas y conducen grupos de trabajo basados en un sólido entendimiento de su comportamiento, de sus 

necesidades y motivaciones y de los factores que determinan su alto desempeño. 
5. Comprenden y optimizan la diversidad y la multiculturalidad para un mejor trabajo colaborativo entre actores estratégicos. 
6. Negocian logrando soluciones que satisfacen a diversos actores estratégicos y el bienestar y estabilidad de las organizaciones. 
7. Generan soluciones que reflejan un alto compromiso social, que a la par de mejorar la competitividad y productividad de 

las organizaciones, mejoran la vida de las personas. 
8. Se adapta con facilidad a los cambios y son proactivos aún en escenarios complejos e inciertos. 
9. Aseguran el correcto cumplimiento de diversas normativas que rigen la vida organizacional. 
10. Ejercen su profesión con estándares éticos y morales. 

Por tanto, las entradas, proceso y productos en nuestro objeto de estudio, podemos resumirlo en el siguiente diagrama:

Elaboración propia

Las Prácticas Profesionales representan la oportunidad de los estudiantes para acercarse al ambiente profesional y vivir la realidad 
de las organizaciones; esta experiencia contribuye a la formación de profesionistas mejor calificados y menos temerosos del 
entorno competitivo, al brindarles una visión sobre lo que demanda el actual mundo laboral; por tanto, el apoyo y seguimiento 
que el estudiante reciba a lo largo de este proceso será primordial y decisivo para su optimo desarrollo profesional.
Sabucedo, Pérez y Sarmiento Campos, J. A. (2010) citando a Levinson et al. (1978) señalan que contar con acceso a un tutor 
brinda una ventaja para el desarrollo profesional y personal del tutorando por lo que este acompañamiento se formalizó en las 
organizaciones como herramienta importante para proveer de personal cualificado a las organizaciones.
En la DCEA, el Asesor de Prácticas y el Tutor Académico representan, por su definición, dos figuras distintas que acompañan al 
Estudiante en momentos y para fines determinados, sin embargo la labor de ambos está estrechamente relacionada. 
La tutoría es un servicio académico que consiste en el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo 
del proceso educativo “para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, 
trabajo, reflexión y convivencia social” (Tutorías DCEA, 2018). Entre las dimensiones de intervención que contempla la tutoría, 
para nuestro interés, se distinguen dos: Desarrollo profesional, el tutor orienta y asesora al estudiante para que desarrolle las 
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competencias para ejercer su Práctica Profesional; y Desarrollo Vocacional, el estudiante será acompañado para confirma sus 
intereses vocacionales en el campo laboral en el que pueda ejercer su profesión.
Zabalza (1998) señala que el tutor en el contexto de los centros docentes, es la persona experimentada que recibe la encomienda 
de participar en la formación e inserción laboral de un joven aprendiz, proporcionándole la guía y apoyo necesarios y motiván-
dolo a realizar el trabajo de la forma que sea más positiva tanto para él como para quienes vayan a verse afectados. 
Por lo tanto, podemos decir que el Asesor de Prácticas asume el rol fundamental de tutor en el proceso de Prácticas, lo que 
permite a los estudiantes dar cuenta de sus conocimientos y habilidades con la oportunidad de ejercer bajo la asesoría de la 
institución formativa, asimismo es un punto de referencia para la búsqueda de empleo. 
Aunque la inserción laboral a través de las Prácticas, no es la prioridad en esta investigación, es importante señalar que representa 
un indicador importante que resulta del desempeño del estudiante. Además, favorecer este tipo de experiencias en los jóvenes, 
beneficia también a las organizaciones sirviendo como un mecanismo útil para formar o moldear al estudiante, conocer sus 
competencias profesionales y conductuales (Repetto, 2007). 
Elaborar un modelo que nos permita evaluar las habilidades, aptitudes y destrezas que los estudiantes adquieren o potencializan 
a partir de este ejercicio; así como la pertinencia del proceso y el proceder de los actores, nos permitirá valorar el cumplimiento 
del objetivo de Prácticas a fin de fortalecer o bien, proponer mejoras al programa.
Contar con un proceso eficiente de Prácticas beneficiará principalmente a los estudiantes, al asegurar que el programa que se 
implementa realmente favorece su desarrollo profesional garantizando así el aprovechamiento de futuras generaciones univer-
sitarias y fortaleciendo la imagen de los practicantes en las instituciones receptoras. 

Conclusiones o propuestas

Para los términos de esta investigación resulta importante conocer las competencias antes y después de la experiencia de Prác-
ticas y de este modo realizar un análisis que nos permita evaluar si las competencias son o no desarrolladas como es esperado.
Dado que se trata de una investigación en proceso en la que posteriormente se procederá a la aplicación del instrumento de 
evaluación expondré que la forma en la que se interpretara la información será desde la postura del racionalismo crítico por el 
método deductivo, por lo tanto la investigación será de tipo cuantitativo y cualitativo; es decir mixto, ya que para cumplir con el 
objetivo del estudio se aplicara encuesta a una muestra de la tercera generación de Practicum de la División de Ciencias Econó-
mico Administrativas, a fin de verificar la pertinencia de las Prácticas de Profesionalización para el desarrollo de competencias. 
Asimismo se realizará una entrevista semiestructurada a los Asesores de Prácticas de los jóvenes que conforman la muestra, de 
este modo obtendremos información desde el punto de vista de los académicos.
Realizar un estudio mixto nos permitirá recabar datos provenientes de los practicantes, información fundamental para llegar a 
conclusiones medibles y cuantificables. De la misma forma, obtener elementos sobre las impresiones y contribuciones subjetivas 
de los Asesores de Prácticas enriquecerá la investigación, haciendo posible el análisis de la información desde ambas posturas.
Para los estudiantes se abordarán cuestionamientos que permitan indagar el porcentaje de coincidencia entre las competencias 
señaladas por la División y la realidad experimentada. Es decir, en base a cada una de las competencias genéricas se formularán 
preguntas cerradas que nos permitan dar cuenta de la veracidad en el cumplimiento de dicho enunciado. 
Los Asesores de Prácticas al ser un actor fundamental tanto del proceso como de la formación del Estudiante, aportarán a la 
investigación desde sus impresiones sobre la actitud, aptitud y desempeño de los estudiantes en el Centro de Prácticas hasta la 
realimentación al proceso, por medio de preguntas abiertas que se les enunciarán.
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Resumen

El objetivo general de esta investigación fue el realizar una inclusión entre la acción tutorial y la responsabilidad social que 
tenemos los maestros que la impartimos. Entendiendo que los valores familiares distan mucho de las pasadas generaciones, 
sabiendo que los valores deben conservarse a través del tiempo y considerando las variantes familiares que existen en la actua-
lidad, la cual se deja ver en esta investigación que utilizó el método de campo y documental para conocer que son y cómo se 
están aprovechando los Sistemas de Educación Supletoria de la localidad, este proyecto abarca los meses desde noviembre 2015 
hasta abril 2017 y arrojó resultados poco alentadores en cuanto a lo que están haciendo los padres, así como las autoridades 
escolares para que los jóvenes alcancen su formación integral a través de los programas educativos avalados por la ONU (PRME) 
y enfocados en escuelas de negocios referente a esta investigación a los hijos de los alumnos de la FCA-UACH. Como conse-
cuencia, se han perdido los valores de respeto, honradez, orden y amor, entre otros, por lo que es recomendable valorar nuestra 
responsabilidad social dentro de este proceso.
Palabras clave: (Tutoría, PRME, Sistemas Supletorios de Educación)

Introducción

¿Sabía usted que el estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar en México en abandono escolar en los niveles medio y superior? 
Precisamente el bajo aprovechamiento de los programas educativos se erige como la segunda causa de la deserción escolar, 
superada por las barreras económicas. Si ponemos números a estos índices, significa que casi un 18% de la población escolar 
abandona su educación básica.
La falta de valores se encuentra directamente relacionada con la deserción escolar y la carencia de orientación vocacional por 
parte de padres y autoridades escolares. Los jóvenes de nuestros días se enfrentan a muchas presiones con las que anteriormen-
te nosotros no estábamos expuestos y menos nuestros padres. El llegar a ser exitoso hoy en día se presenta como un premio 
representado casi exclusivamente con el valor dinero y lo que con él se puede comprar. Así mismo, en muchos casos este 
éxito se vende como si no se necesitara esfuerzo para alcanzarlo, ya que los jóvenes piensan que es una respuesta inmediata 
al poco esfuerzo que realizan y más aún, aunado con un trabajo fácil, cómodo y rápido. Y en estos casos, lo que prevalece es la 
satisfacción inmediata.
Pero la realidad es otra, pues los jóvenes en edad escolar se enfrentan a situaciones difíciles. Padres que tienen que luchar por 
sacar a la familia adelante, trabajando los dos y, en muchos de los casos, no solo por el hecho de poner dar una vida más estable 
a los hijos, sino por la satisfacción personal y profesional de ambos padres, también derivado de un divorcio, y que por obvias 
circunstancias ambos deben de trabajar y en muchos casos dejan solos a sus hijos en casa sin supervisión de un  adulto respon-
sable de lo que ven y lo que hacen, o bien, niños y jóvenes que van a las escuelas sin objetivos claros sobre su futuro así como 
instituciones educativas que no aprovechan todo el potencial de las nuevas generaciones para convertir a estos niños en gente 
de bien, en algunos casos por ignorancia de programas  tan importantes como Tutorías, o bien el PRME, y en otros peores, por 
indiferencia ante la vida de la juventud y su efecto para el futuro.
Obviamente, los más perjudicados son los jóvenes que no encuentran orientación y escucha, que muchas veces es lo que más 
necesitan , y basándonos  en  esta presión tan marcada en todo el entorno de ellos, en la mayoría de los casos se ve reflejada 
en los elevados índices de suicidio  juvenil, que son ya un problema de salud pública. De hecho, este flagelo del suicidio, se ha 
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convertido en una de las causas más frecuentes de muerte no natural a nivel mundial y México no es la excepción. Las tasas de 
suicidio en el mundo entero se han elevado un 60% y es la principal causa de muerte entre personas de 15 a 44 años de edad, 
no siendo Cd. Delicias la excepción, según el tamaño de la ciudad. 
En este sentido, se elaboró esta investigación basada en este concepto en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en específico 
en la Facultad de Contaduría y Administración. Nuestra Facultad ha sido designada portadora de la gran encomienda que le ha 
otorgado la ONU por medio del programa mundial denominado PRME (Principios de Educación Responsable en Gestión, por 
sus siglas en inglés) y a través de este, se llevan a cabo los 6 principios básicos de responsabilidad que el mismo muestra, de los 
cuales solo los 2 primeros serán tratados en esta investigación; así como también el empezar a buscar la forma de realizar un 
proceso correctivo a los significativos cambios que en los últimos años se han podido observar en nuestro entorno.
Por lo tanto, esta investigación procura ahondar en la importancia de la inclusión del PRME dentro de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UACH y los Sistemas Supletorios de Educación, que se generan en nuestra comunidad y los cuales están al 
alcance de nuestros estudiantes en aporte directo a sus hijos (as) para poder lograr que los cambios generacionales que han ido 
evolucionando el contexto de la juventud, de los valores y de la forma de ver la vida, favorezcan al crecimiento y fortalecimiento 
de nuestra juventud, responsable en el futuro de llevar a cabo la consolidación de nuestra sociedad, y apoyándonos en la acción 
tutorial para poder llevarlos a cabo y realizar un proceso de cambio dentro de nuestro entorno.

Desarrollo
Expectativas del banco mundial

Con relación al ideal de igualdad que tiene la mujer ante la ley y las oportunidades económicas, el Banco Mundial (2017) con-
sidera como inteligente una política económica donde mujeres y hombres participan en ella en igualdad de condiciones, ya 
que pueden contribuir con sus energías y con sus habilidades propias de cada género a la construcción de una sociedad más 
cohesionada y una economía más resistente, ya que tienen la destreza de poder desarrollar ambas actividades dentro de la casa y 
en su ámbito de trabajo. La manera más segura para ayudar a enriquecer la vida de las familias, las comunidades y las economías, 
es permitir a cada individuo desarrollarse a su máximo potencial creativo, así como lo dice el Doctor Jim Yong Kim, Presidente 
del Banco Mundial.
Las actividades extra escolares contribuyen a la consecución de las competencias básicas del alumnado; las cuales necesitan al-
canzar un joven o una joven para lograr su realización personal, poder incorporarse a una vida adulta de forma satisfactoria, y ser 
capaz de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Con las distintas áreas de apoyo como son las tutorías, así como las materias de 
la currícula, se pretende que los alumnos y alumnas adquieran estas competencias, sin embargo, es conveniente que el trabajo 
en estas áreas sea complementado con diversas medidas organizativas. Para ello, los centros educativos cuentan con una serie 
de normas de régimen interno, diferentes metodologías y numerosos recursos didácticos y humanos para poder llevarlo a cabo.

PRME

Principles of Responsible Management Education (PRME por sus siglas en inglés), "Principios para la Educación Responsable en 
Gestión", es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, patrocinada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
que surge con la misión de promover e inspirar una nueva forma de educación de gestión responsable, de investigación y pensa-
miento de liderazgo a nivel mundial en los negocios. Los 6 Principios para la Educación Responsable en Gestión (PRME), son una 
plataforma de participación voluntaria para las escuelas de negocios e instituciones relacionadas con la educación en gestión.

Principios del PRME

Principio I Propósito: Desarrollar la capacidad de los estudiantes para ser futuros generadores de valor sostenible para las empre-
sas y la sociedad en general y trabajar por una economía global sostenible e inclusiva. (ONU, PRME, 2017).
Principio 2| Valores: Incorporar en las actividades académicas y programas de estudios los valores de la responsabilidad social en 
el mundo tal como se plantean en las iniciativas internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
En este estudio nos basamos únicamente en los dos primeros, que son los que marcan el proceso de trabajo del estudio 
de tesis realizado.
Supletorio: Que sirve para sustituir una cosa que falta o para completarla o aumentarla en algún aspecto. Suplementario. Según 
la Real Academia Española de la Lengua (Lengua, 2017).
Entonces, entendiendo que Supletorio es aquel que sustituye a algo en ausencia de alguna cosa y que vamos a ver qué cosas 
son las que suplen la función de un profesionista y que entran dentro del Principio dos del PRME, enfocado en los valores dentro 
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de las universidades de negocios y los cuales se proyectan de manera directa en la crianza de los hijos de los estudiantes y aun 
de los mismos estudiantes, permitiendo que dentro de este concepto se le dé una gran importancia a la integración del tutor 
dentro de las áreas de apoyo a la educación integral del joven universitario, y en si dentro de las tutorías a todos los niveles.

EGADE Business School, México

Desde el año 2013 todos los miembros de la facultad, directores, estudiantes y empleados del EGADE Business School, Tecno-
lógico de Monterrey, firmaron un Código de Ética institucional que está fundado en valores institucionales, como el sentido 
humano y la integridad. A través de la firma de este Código de Ética, todos los miembros de la organización se comprometen a 
guiar sus acciones hacia el bien común y la transformación de nuestra sociedad. También se tuvo la visita de invitados externos 
a la institución para que dieran cursos y seminarios sobre ética transversal a los alumnos.
En el nuevo currículum de los programas académicos, también se establecieron varios ejes de desarrollo, uno de ellos no sólo 
incluye la ética, sino también la Responsabilidad Social Empresarial y La Sustentabilidad. También se incluye una introducción a 
los principios de PRME y al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Actividad Supletoria de Educación

La educación supletoria, es decir, aquella que podría verse como “complementaria”, puede convertirse en un extraordinario 
instrumento de orientación y estímulo a los estudiantes para que prosigan con sus estudios y los culminen exitosamente, a 
pesar de las dificultades que representan las complicaciones individuales y de entorno como factor, en ocasiones decisivos, 
que interrumpen el proceso educativo. En tal sentido, las tutorías individuales o grupales pueden convertirse en el vehículo 
integrador que permita dar el impulso que necesitan quienes afrontan este tipo de situaciones, ya que el tutor se adentra a la 
vida del estudiante y puede comprender y apoyarlo vinculando este concepto a su vida diaria.
El trabajo de Guillermo Rafael Castelvi, presentado en la Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos de la Universidad 
Abierta Interamericana de Rosario, titulado “Optimización de las Tutorías en el Nivel Medio”, presentado en el año 2012, constitu-
ye un interesante referente en el papel que juega el tutor como figura complementaria a la familia y la relación entre el alumno y 
la institución educativa. Aunque se enfoca en estudiantes de nivel de secundaria en la ciudad de Rosario en consonancia al plan 
educativo provincial de Santa Fe, no excluye la utilidad de este trabajo como referente para esta presentación, en el entendido 
de que ahonda la integración que debe existir entre las figuras mencionadas, es decir; el estudiante, la familia, la institución 
educativa, el tutor y el estado. 
El tutor se convierte entonces en la bisagra de todos los niveles, ya que es quien mediará entre el estudiante, la familia, la insti-
tución educativa y el estado, porque será la figura que acompaña, que aconseja y que, por lo tanto, puede hacer seguimiento 
directo al alumno, ya que se involucra un poco más en el entorno del estudiante, en el entendido de que conoce a mayor 
profundidad la situación particular y, entonces, podrá incidir de manera positiva sobre el estudiante y su entorno social. El tutor 
puede llegar a ser el mediador en las situaciones conflictivas con las que tenga que lidiar el estudiante, convirtiéndose entonces 
en un actor clave a través de la orientación, el consejo y el acompañamiento del alumno o alumna.

Informe de actividades PRME, FCA- UACH 2014

Dentro de la actividad que ha venido desarrollando la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, al ser integrante del PRME de la ONU, están los maratones de conocimientos organizados por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA, es una competencia de información y habilidades sobre 
un área específica. En el VIII Maratón Nacional de Conocimientos realizado en la Ciudad de Querétaro, Qro., los días 15 y 16 de 
octubre, la FCA participó en las disciplinas de Fiscal, Finanzas e Informática Administrativa. Se inició el primer curso propedéutico 
del doctorado en Administración, en convenio con la Universidad Tecnológica de Cd. Juárez, Chih., el 23 de noviembre con un 
total 34 aspirantes.
En el marco del IV Congreso Internacional de las Ciencias Sociales y Administrativas el rector de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, y el presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA), Dr. Juan Alberto Adam Siade, inauguraron el “Aula ANFECA” con una inversión en obra civil por 
parte de la FCA y complementada con recursos provenientes del Gobierno de la República a través del PIFI (Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional). Siendo este el último reporte emitido por nuestra Facultad y en el cual el alance en relación 
a los objetivos del programa, son muy pocos, mostrando que aun nuestra universidad, afiliada a este maravilloso programa, es 
desconocido por la mayoría de los maestros de toda la Facultad, incluyendo las extensiones de Cd. Delicias, Camargo y Parral.
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Impulso a la participación social

Dentro de las perspectivas de trabajo que se aplican por parte del PRME, es importante que se puedan valorar los avances que 
han sido reflejados dentro de los procesos de trabajo y desarrollo de la comunidad universitaria.
Para tal efecto, se realizó el encuentro juvenil de prevención del uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas, fomento al 
liderazgo, emprendimiento y plan de vida “Joven súmate a la vida” del convenio de colaboración UACH-Fiscalía General de Gob. 
Edo., en las instalaciones del CEC, T 6 y CBTIS 122 con la participación de más de 1000 jóvenes, en los meses de noviembre 2013 
y febrero 2014, respectivamente.

Por otra parte, se realizó el encuentro juvenil de prevención del uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas, fomento al 
liderazgo, emprendimiento y plan de vida “Joven súmate a la vida” del convenio de colaboración UACH-Fiscalía General de Gob. 
Edo., en las instalaciones del CEC y T 6  y CBTIS 122 con la participación de más de 1000 jóvenes en los meses de noviembre 2013 
y febrero 2014, respectivamente.

Igualmente, se implementó el programa “Trayectoria Escolar”, como una herramienta de apoyo que permita identificar proble-
mas académicos de los alumnos y los riesgos a los que se enfrentan, dando pie a la formulación de acciones encaminadas a dar 
respuesta a los mismos. El programa da seguimiento al desempeño escolar y situación de los alumnos, implementando acciones 
para cada situación académica, tales como:

• Premios y estímulos para incentivar la excelencia académica.
• Fomentar el acceso a tutorías y asesorías.
• Apoyo y orientación mediante el Departamento de Psicología.
• Seguimiento durante la vida académica universitaria.

La Delincuencia se vence con Educación

Como mencionó Malala Yousufzai, Premio Nobel de la Paz en el año 2014, en el discurso que ofreció ante la ONU en el año 2013, 
indicó que la delincuencia solo puede ser combatida con educación, y sus palabras claves fueron “un maestro, un alumno, un 
libro y un cuaderno, pueden hacer la diferencia”, los terroristas le temen a la educación, ya que no conocen lo que en los libros 
está escrito, y esto los hace vulnerables a lo que está fuera de su control, es por esto que dentro de este análisis del diagrama de 
Ishikawa, podemos ver que tanto la educación, no únicamente escolar, sino en valores, en autoridad, en orden, en disciplina y 
en honestidad, se inicia con lo que nosotros como familia generamos dentro de nuestro entorno, y podemos llevar a cabo para 
que se desarrolle de manera clara y completa la educación integral de un niño.

Yousafzai, no se equivocó al contemplar como gran aporte a la niñez/ juventud y al desarrollo de nuestra sociedad el hecho de 
poder llevar a cabo estrategias de planificación educativa a cada uno de los países que no la tienen, pero nosotros, en nuestro 
México que se ha ido exponiendo a toda clase de barbarie en estos últimos años, el cual ha estado sin autoridad en infinidad de 
municipios, ciudades, estados, y que con esto está reflejando nuestra débil estructura familiar, es de suma importancia el no dejar 
pasar estos fenómenos que han dejado nuestra sociedad inactiva en áreas tan importantes como la cultura, el deporte, y tantas 
áreas de desarrollo de los niños, ahora jóvenes. Y al final de cuentas, estos hechos desembocan en la corrupción, asesinatos, 
homicidios, delincuencia organizada, desintegración familiar y, por último, un país en donde no queremos que nuestros hijos 
crezcan y se desarrollen.

El siguiente diagrama de Ishikawa fue diseñado, con el fin de presentar una solución a la realidad anteriormente descrita para 
mejorar nuestra sociedad desde nuestro entorno como tutores, llegando a cualquiera de las áreas en donde el tutorado puede 
abrir su corazón con respecto a su situación de vida, o bien nosotros como tutores visualizando cualquiera de los fenómenos 
que afectan el núcleo familiar,  y con esto buscar una mejor desarrollo para a nuestros estudiantes y tratando de ser ejemplo para 
ellos con nuestras acciones, supervisándolos debidamente y controlando cada una de nuestras acciones.
El primer cuadro muestra la situación actual y la segunda figura, la panorámica a la que podemos llegar buscando
una mejor situación de vida con cada uno de nuestros tutorados.
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Fig. 1. Causas y Efectos de la pérdida de valorES

Fuente: Elaboración propia

Fig. 2. Causas y Efectos de la recuperación de valores
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

De acuerdo al marco de referencia y al análisis de los Sistemas Supletorios pertenecientes al programa de PRME en el estado de 
Chihuahua, se pudo observar que el desarrollo de las iniciativas mundiales a favor de la implementación de nuevos procesos 
de integración y de la juventud al ámbito social, económico, cultural y familiar, es un reto que se debe de asumir en forma con 
junta con las escuelas, los participantes en ellas como son los maestros y los tutores, así como los padres de familia, de tal forma 
de como un proceso desde el inicio se vaya haciendo una nueva conciencia de la importancia de la educación conjunta de 
nuestros jóvenes.
Entendiendo que los sistemas supletorios son un gran apoyo para la formación cultural, deportiva e intelectual de los jóvenes, 
servirán como apoyo para proporcionar un cambio dentro de la mentalidad de los alumnos, evitando que esto sea un motivo 
de buscar distractores dentro de su vida diaria y que puedan influir situaciones de peligro del mismo.
El aporte que estos sistemas proporcionan a la educación complementaria de los niños/jóvenes se refleja en su desarrollo 
intelectual, lo que es muy favorecedor para la vida futura de los jóvenes. Con esto, se logra una sociedad con educación com-
pleta (cuerpo, mente y alma), que garantiza progreso y crecimiento que se pueden también vincular a las actividades fuera de 
la escuela, las extra-escolares, como pudieran ser: Ballet, gimnasia, natación, tocar algún instrumento, pertenecer a algún club 
deportivo, pintura, etc. 
Factores externos como la caída de la economía, la desintegración familiar y los medios de comunicación, han impactado el 
proceso evolutivo de nuestra comunidad; aparte de la responsabilidad que han tenido los padres en este proceso y siguen 
siendo ellos la punta de lanza para corregirlo; debido a que deben ser esa figura de autoridad que se manifieste, fomentando el 
respeto y dándole valor al tiempo que puede compartir con sus hijos, representando el mejor ejemplo a seguir. 
Siguiendo el planteamiento antes mencionado, con la concientización de los padres y la inclusión de los niños y jóvenes en los 
programas supletorios, se podrá no solo contrarrestar el efecto negativo, sino que mejor aún, se producirá una verdadera trans-
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formación en ellos, basado en la recuperación de valores, la disciplina y la responsabilidad; para obtener en un futuro hombres y 
mujeres comprometidos propagadores de una buena experiencia que colaborará con la continuidad de este modelo. 
Y es aquí donde los tutores entran con un aporte grandioso en este proceso de enseñanza de la vida, ya que nosotros somos los 
que evaluamos, observamos y podemos discernir parte de las características de vida de cada joven que está bajo nuestra tutoría, 
y de esta forma poder conducirlos de una forma adecuada a por integrarse plenamente.
Dentro de las interrogantes que pueden surgir, sería la de valuar:

a) ¿qué tan costoso puede ser el sugerir una actividad supletoria para un alumno de bajos recursos?
b) ¿Cómo orientar al alumno a la actividad supletoria correcta dentro del entorno en donde se desarrolla? O bien,
c) ¿Cómo elegir la actividad más adecuada dentro de un abanico de oportunidades, si las hubiera?
d) ¿Qué si no es una actividad supletoria lo que mi tutorado requiere?

Y en base a lo anterior, daríamos las siguientes respuestas:

a) Lo primero es conocer las actividades supletorias de nuestra comunidad, tanto las privadas como las públicas, y con eso 
nos daremos una panorámica de a dónde dirigir al nuestro alumno.
b) Debemos de probar cuál de las expectativas de desarrollo van encaminadas a mejorar la situación de vida de mi 
tutorado, o bien, si no es a cambiar en forma total, si es a mejorar lo que esté al alcance de nuestras manos, y con esto lo 
orientamos lo mejor posible.
c) En caso de que el problema de mi tutorado vaya vinculado a otra área, en las que no solo sea suficiente, o no se requiera 
una actividad supletoria, entonces, es necesario que acudamos al departamento de psicología de nuestra escuela, en donde 
se lleve a cabo un proceso de estudio y cuidado más específico y tal vez con otras vertientes a atacar.

Cabe aclarar que dentro de todo el contexto que marcan las tutorías, este es solo un punto en el que podemos tomar partida 
para poder avanzar en el desarrollo de nuestra comunidad estudiantil, nosotros como maestros tutores tenemos una responsa-
bilidad muy amplia en la vida de cada uno de los jóvenes que pasan por nuestros registros, y cuando dejan de ser una matrícula 
más o un punto más para mi Beca al Desempeño, para mi recategorización o para los fines económicos que a mí me convengan 
y se convierten en una semilla que quiero sembrar, cuidar y dejar para que en su tiempo de fruto, entonces es cuando mi labor 
como tutor valdrá la pena. Ya que estas semillas, si fructifican, serán una fuente de riqueza para las generaciones futuras…
Entonces como dijo Bernardo Kliksberg: “Más vale encender una vela que maldecir la obscuridad…”.
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Resumen
 
La participación estudiantil y su impacto como elemento formativo-integral del alumnado, le otorga a la universidad un papel 
relevante en el desarrollo de una vida universitaria que propicie en los estudiantes, la adquisición de una cultura democrática 
como antesala a su futura participación en la vida política y social como ciudadanos. Para ello, es importante la revisión de los 
componentes que integran el ámbito universitario y que están relacionados con los procesos que vive el estudiante, tales como 
la vida familiar, social y los actores que lo influyen significativamente en este contexto. Conocer los motivos de la participación 
y no participación del estudiantado permitirá a las instituciones de nivel superior mejorar sus estrategias respecto a la partici-
pación de sus alumnos en proyectos sociales, políticos y culturales que le otorguen bases para su formación ciudadana. Este 
trabajo es parte de una investigación doctoral en Pedagogía sobre la relación que existe entre participación universitaria y la 
formación de ciudadanía, desde la mirada de los egresados de diferentes universidades que en su vida universitaria participaron 
en proyectos sociales, políticos y culturales. Su mirada retrospectiva permite comprender los elementos de relevancia en el 
entorno universitario para generar participación pro social, política o cultural.

Introducción

Lograr la participación estudiantil en las universidades resulta uno de los retos actuales más importantes desde el punto de vista 
pedagógico, social e integral de la educación por lo que la participación de los estudiantes universitarios debe ser un foco de 
atención por parte de las instituciones de nivel superior, tanto públicas como privadas; Todavía hoy, es complejo entender cómo 
y en qué medida se puede motivar la participación activa de los estudiantes, dentro y fuera de la vida universitaria, sobre todo 
en vías de una formación integral que logre no solo estudiantes involucrados en su diario vivir universitario, sino posteriormente 
egresados con un alto nivel de consciencia y participación ciudadana, de ahí que el objetivo general de este proyecto sea ca-
racterizar los componentes de la vida universitaria que dan sentido a la participación de egresados de diferentes universidades 
en proyectos de ciudadanía.

Para construir una sociedad consciente, crítica y comprometida, la universidad resulta un elemento de formación importante, 
donde la misma se transforma en un escenario social, cultural y político, en el cual, los estudiantes tienen la oportunidad de 
confrontar aprendizajes, ideas, sentimientos y proyectos, pero sobre todo, donde se vive y se comparten teorías, experiencias 
y sensibilidades que permiten construir, desarrollar y mantener al individuo, al ciudadano; la universidad ya no puede verse 
como un espacio sólo físico donde convergen conocimiento y propuestas con la participación de todos, sino más bien como 
un espacio donde cohabitan conocimientos y habilidades, actitudes y valores para la vida en sociedad y para la estimulación de 
esta hacia la participación cívica. 

Importante resaltar también que los elementos que conforman la vida universitaria también están correlacionados con otros 
procesos que vive el estudiante de manera simultánea y que influyen también en su formación: estos son la vida familiar y social 
y las diversas situaciones que emergen de ellas junto con los actores que lo marcan tanto dentro y como fuera del ámbito escolar. 
Conocer estos procesos, situaciones y actores y la actual concepción de la universidad frente a estos retos cívicos y de ciudadanía, 
permite focalizar los intereses del estudiante y su relación con el entorno, y a la vez establecer sus posibles motivaciones hacia 
la participación en proyectos sociales, políticos y culturales, que logren en ellos un sentido de ciudadanía y que dejan ver a 
mediano plazo, la interrelación de su formación universitaria, la influencia familiar y la social en la conformación de un egresado 
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participativo y responsable hacia su sociedad, por lo que hoy día, la participación estudiantil requiere de nuevos escenarios y 
plantemientos desde el punto de vista educativo-formativo y social.

Desarrollo
Vida Universitaria pro formación ciudadana

En el contexto de la vida universitaria, cada vez es más notoria la necesidad de que la universidad establezca modelos flexi-
bles, más orientados a la formación integral del estudiante, y que permitan su desarrollo desde varios ámbitos y en diferentes 
momentos. Como menciona Guzmán (2008 p.1) “las nuevas tendencias de la Educación Superior requieren de una práctica 
educativa renovadora, para contribuir a la formación integral del futuro egresado universitario, logrando armonizar la formación 
de conocimientos, hábitos, habilidades y la construcción de un proyecto de vida sustentado en valores como la solidaridad, 
justicia social y mejoramiento humano”. Para esta investigación, la vida universitaria es el entorno que se conforma a partir de los 
contextos que influyen e interaccionan de manera sistémica entre el estudiante, los actores, las situaciones y los procesos que 
vive en ese momento de su vida y que contribuyen a su formación humana, profesional y ciudadana.  Dichos actores pueden ser 
desde la familia, los amigos, la pareja, hasta los profesores, los coordinadores de carrera, los líderes estudiantiles y las autoridades 
entre otros; por otra parte, las situaciones son aquellas que se establecen en el espacio aúlico y extracurricular conformado por 
las actividades en las que participa el estudiante y finalmente los procesos son los proyectos o experiencias que se viven en dicho 
entorno. Estos espacios o actividades pueden ser creados por la misma universidad y/o en ocasiones por los mismos estudiantes, 
tratando con ello de contribuir a su formación integral y perspectiva ciudadana. 

Universidad y participación Estudiantil

Dentro de la universidad, la participación estudiantil tiene dos funciones centrales: a) ser un mecanismo de inclusión para los 
estudiantes; y b) ser un espacio de formación profesional y ciudadana. Asimismo, esta se vuelve un espacio donde la acción 
de participar se establece como una herramienta de creación de capital social hacia dentro de la misma universidad (entre 
estudiantes, y entre estudiantes y docentes) y hacia fuera de ella (vinculación de estudiantes con comunidades de su entorno) 
(Muñoz y Campos, 2013). 

Participar en algo y para algo logra en un estudiante identidad, pertenencia, seguridad, aceptación, voz. Muñoz y Campos 
(2013) expresan esto en un sentido de pertenencia y establecen que los estudiantes participan en la medida que se sienten 
convocados y acogidos en un espacio que sienten propio. Ya sea por una búsqueda emocional o ideológica, el sentirse parte 
genera una gran motivación por participar y se requiere “no solo de la interacción del sujeto con su entorno, sino de la acción de 
éste, en pro a conseguir, tener, sentir, etc. Esta actuación puede darse en diferentes niveles y puede ir desde la acción más simple 
a la plena y permanente implicación” (Soler, Pallisera, Planas, Fullana y Vilá; 2012 p.3). Para gestar la participación estudiantil en 
la universidad, también es necesario establecer quiénes son los actores que dan lugar a ella: antes que nadie, los estudiantes, 
seguidos de los docentes y las autoridades universitarias. Lo anterior permite hablar de que el tema de participación estudiantil 
ha cobrado mayor importancia en los últimos años, los reportes de investigación de autores como Adler y Goggin (2005) ven a 
la participación estudiantil como “la forma en la que los ciudadanos se incorporan en la vida de una comunidad para mejorar las 
condiciones de los demás o para ayudar a desarrollar el futuro de la comunidad” (p.236), otros autores como Soler, Vilá, Fullana, 
Planas y Pallisera (2011) muestran la percepción y opinión de los estudiantes para conocer sus puntos de vista en relación 
con su participación en la universidad, en él se plantean orientaciones y estrategias configuradas como elementos y recursos 
favorecedores de ésta, tratando aspectos diversos como la mejora de la información, la necesidad de estrategias para facilitar la 
adaptación de los jóvenes universitarios a la dinámica de los órganos de gobierno o el reconocimiento del carácter formativo 
de la participación para la ciudadanía. 

Merhi (2011) afirma que una cultura de participación universitaria “depende de cómo percibe el alumnado la universidad, sus 
potencialidades y sus beneficios, pero también a la inversa, qué disposición existe por parte de los gestores universitarios de 
implicar al estudiantado en las políticas de gestión universitaria” (p. 6). Cada uno de estos actores deberá establecer su rol, su 
visión y sus objetivos sobre cómo y en qué medida será explícita su participación, de apoyo formativo o de gestión dentro de 
esta vida universitaria, permitiendo con ello componer los escenarios para que se propicie, pero especialmente, para que existan 
espacios de participación que estén vinculados con la misión, el perfil de egreso de los estudiantes y el egresado mismo como 
una visión de participación ciudadana.
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Merhi (2011) comenta que los estudiantes asumen una postura activa dentro de la misma universidad, y explica que una de las 
funciones más relevantes de esta es la función social, mediante la cual el alumnado se forma en valores de reflexión y participa-
ción democrática; otras referencias como la de Munck (2010) y Bringle, Studer, Wilson, Clayton y Steinberg (2011) identifican las 
diferencias en la cantidad y tipo de participación de los estudiantes y exponen que la falta de participación estudiantil incide en 
el desarrollo y las conductas prosociales individuales y colectivas de los alumnos universitarios. Para lograr una mejor participa-
ción de los jóvenes en las situaciones sociales y de ciudadanía se requieren estrategias para potenciar información efectiva sobre 
las opciones extraacadémicas, adaptar la formación al emisor sobre aspectos más complejos de política y gestión universitaria, 
cambiar la actitud tanto por parte de docentes como de estudiantes, políticos y gestores e implementar una cultura participativa 
desde las primeras etapas educativas, en la infancia (Merhi, 2011). Lo anterior debe completarse, según el mismo autor con 
algunas acciones concretas reclamadas por el estudiantado en diversos encuentros y foros estatales, como el apoyo institucional 
a su labor de participación –lo cual implica un reconocimiento formal y una financiación adecuada– o la compaginación con 
los estudios entre otros (p.7). 

Martínez Miguélez en Martínez Agut 2011  (p.3) también comentan que “La formación ética y ciudadana de los universitarios es 
un factor de calidad de la educación superior en el mundo actual, que presenta tres dimensiones, la formación deontológica 
relativa al ejercicio de las diferentes profesiones; la formación ciudadana y cívica de sus estudiantes y la formación humana, 
personal y social, que contribuye a la optimización ética y moral de las futuras y futuros titulados en tanto que personas” por lo 
que incluir a los jóvenes universitarios en proyectos de ciudadanía ya sea creados desde el interior de la vida universitaria y/o 
desde la sociedad es una forma de fortalecer su participación y su compromiso social y ciudadano. 

Participación Activa para la Formación Ciudadana

La participación de los estudiantes en el proceso de reforma de la educación superior es una de las mayores debilidades que 
se han manifestado como resultado de las necesidades sociales y la adecuación del plan de estudios sin lograr la verdadera 
inclusión del actor principal, el estudiante; como Michavila y Parejo (2008) mencionan: La consideración de los estudiantes, 
bien como socios, bien como consumidores ha estado presente siempre en los procesos educativos. Sin embargo, existen 
importantes causas que provocan baja participación estudiantil, como la ausencia de normatividad que la facilite y la ausencia 
de recursos financieros y humanos de los organismos estudiantiles, así se pueden citar países donde este tipo de participación es 
cada vez menor, como Dinamarca, Austria, Alemania y Suiza. Sin embargo, Muñoz y Campos (2013) enfatizan que a pesar de que 
las universidades explicitan la intención de alcanzar objetivos de carácter formativo a través de la participación, en su mayoría no 
han formalizado un plan sistemático de promoción y/o fortalecimiento y mucho menos existe una metodología que desarrolle 
y evalúe la adquisición de esas competencias por parte de los estudiantes que colaboran con organizaciones estudiantiles. 
A pesar de ello, algunas universidades han comenzado a desarrollar iniciativas de participación con carácter formativo, pero 
estas aún aparecen como exploratorias y en muchos casos encuentran trabas de tipo administrativo y financiero para operar 
sistemáticamente. 

Las experiencias y estudios sobre participación estudiantil ponen en evidencia que la participación de los estudiantes en los 
órganos de gobierno es escasa, que hay una cierta preocupación por el tema que puede incrementarse a raíz de las pocas 
experiencias que existen para tratar de mejorar esta situación. Soler, Vilà et al (2011, p. 5) se refieren con esto a la promoción del 
asociacionismo estudiantil en las universidades: “faltan estudios que profundicen en el análisis de las razones de la poca partici-
pación y de experiencias orientadas a mejorar ésta en los espacios de gobierno y decisión de las universidades”.

Osorio (2012) menciona que existen tres “escenarios de justificación” para una formación ciudadana juvenil: 
a) el escenario de los retos de la actualización, de la práctica de la tolerancia, de encuentro con temas emergentes y del 
desarrollo de competencias de escucha y de inmersión en el “siglo” entendiendo sus dilemas. 
b) el escenario de la proximidad que implica un ámbito de construcción de la alteridad, del sentido de vivir con otros en 
espacios mínimamente institucionalizados, es el escenario de una pedagogía de lo público que asiente en los(as) jóvenes la 
idea de asociatividad y de participación ciudadana. 
c) el escenario de la política y de las competencias del juicio, de la deliberación, de la formación del sentido de lo común 
y de la construcción de una idea de sujeto y de acción colectiva. En este escenario la pedagogía debe reconstruir la noción 
de ciudadanía reconsiderando los fundamentos de la “ciudadanía juvenil”. 
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Poner especial atención en la formación ciudadana de estudiantes y en lograr su participación activa en proyectos u organiza-
ciones sociales, contribuye a que la universidad entregue a la sociedad profesionales con visión y ejercicio ciudadano pleno que 
estos tengan mayores posibilidades de aportar al desarrollo social. 

De acuerdo a lo anterior, formar ciudadanos activos y socialmente responsables, es uno de los retos más grandes que tienen las 
universidades a través de sus modelos educativos y del currículum preescrito, ya que la formación ética y ciudadana es un factor 
de calidad de la educación superior en el mundo actual. En palabras de Mora (2008) la educación para la ciudadanía requiere de 
estrategias curriculares y pedagógicas que fomenten la participación en las decisiones que tienden a afectarnos. 

Michavela y Parejo (2008) mencionan que la consideración de los estudiantes, ha estado presente siempre en los procesos 
educativos, sin embargo todavía existen importantes causas que provocan baja participación estudiantil en la vida universitaria 
debido a la ausencia de normatividad que la facilite y de recursos financieros y humanos que apoyen a los organismos estudian-
tiles a desarrollarse y llevar a cabo verdaderos proyectos de impacto social o de la inclusión activa de ellos en las organizaciones.

Para ello se requiere de investigación continua en el tema que conlleve a la generación de estrategias que potencien la vida uni-
versitaria como semillero de opciones académicas y extraacadémicas que permitan una formación focalizada teórico-práctica 
del joven universitario sobre aspectos importantes de su entorno como la política, la cultura, la sociedad y su complejidad y por 
supuesto la propia gestión universitaria. A continuación se presenta la metodología de la investigación en el tema.

Metodología

La investigación es exploratoria, descriptiva, transversal, no experimental y retrospectiva, de tipo cualitativo bajo un escenario 
educativo de impacto social y formativo en el área de la educación superior. La técnica ocupada es historia de vida parcial, 
centrada en la perspectiva de educación en valores a través de la formación integral tomando como eje relevante de la misma, la 
participación estudiantil para la formación ciudadana.  El muestreo teórico esta compuesto por 13 sujetos que cumplían con las 
características establecidas: ser egresado de licenciatura con no más de tres años de egreso, haber participado en por lo menos 
una actividad social, cultural o política dentro de su vida universitaria, haber sido estudiante de una de las cinco universidades 
con mayor matrícula en la Ciudad de Puebla. La selección se realizó por la recomendación de un sujeto con estas características y 
de ahí a partir de la técnica de “bola de nieve”. Las categorías centrales de la investigación fueron: vida universitaria, participación 
estudiantil, universidad-ciudadanía.

Aportación de Resultados

A continuación se presentan los resultados del proceso de deconstrucción de la información de las 13 historias de vida parciales 
de acuerdo a las categorías y subcategorías iniciales obtenidas por deducción y las categorías y subcategorías emergentes por 
inducción. Dicha información ha sido completada con las notas del investigador tomadas durante la entrevista o que proceden 
de la revisión línea por línea de la historia de vida parcial y su comparación constante. En los resultados aquí expuestos se utilizan 
principalmente las reflexiones que cada sujeto participante aportó sobre la relación de la vida universitaria, la participación 
estudiantil y la formación ciudadana

La vida universitaria es la etapa formativa que permite al estudiante el desarrollo profesional y personal de manera crítica inte-
grando aprendizaje, habilidades, actitudes y competencias a través de un entorno de experiencias que permiten la madurez y la 
reflexión para la vida cotidiana en sociedad. La vida universitaria es una etapa de madurez (S1) donde uno mismo decide, dice 
que esta etapa implica mucha responsabilidad, siendo así una etapa formativa muy importante sobretodo para la etapa profe-
sional, llena de perspectivas teóricas que ahora puede aplicar perfectamente. Participar es la manera de involucrarte, puedes 
participar desde tu casa ayudando a hacer las labores de la casa, hasta en una asociación civil un partido político, una empresa 
o cualquier organización. Participar es muy importante, hay casos de compañeros que no se involucran nada, sólo participaban 
en las clases y a la larga en su vida profesional les costó mucho trabajo adaptarse.

Los elementos de la vida universitaria no son fáciles de identificar por los sujetos y que normalmente los mismos están más 
relacionados con el quehacer de la vida académica que con la parte del entorno universitario y todo lo que éste ofrece.  (S2) 
Considera que la universidad no propició mucho su formación ciudadana. Ya que en su percepción no había conexión con 
otras asociaciones, se requieren además más pláticas con personas especialistas en diferentes temas, no solamente en un tema 
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académico, sino también en un tema social. Expresa que cuando se es joven tienes un corazón mucho más noble que cuando 
egresas, por lo que tienes el interés de ayudar, de hacer más cosas buenas y eso no se aprovecha ni propicia en esta etapa. 
Comenta que cuando egresas se nota mucho la diferencia de las personas que se involucran en acciones políticas o sociales o 
en algunos otros grupos a diferencia de quienes no lo hacen. Establece que quienes influyeron en que participara en diferentes 
cosas fueron algunos de sus maestros, sus compañeros, en algunos casos su pareja y el partido al que pertenece en donde 
incluso, hay quienes con su ejemplo hacen algo bien o mal y eso le enseña.

Los sujetos de esta investigación en su mayoría definen participar con involucrase, ser activos y querer hacer cosas. Participar para 
ellos incluye opinar, buscar espacios, actividades y hacer cosas en común. Implica ceder tu tiempo, generar, incidir en el entorno. 
El S3 decide participar al ver todo lo que estaba pasando dentro de la universidad, y le dieron ganas de mejorar lo que estaba 
a su alcance, incluso la misma apatía generalizada en la facultad. Esos fueron factores relevantes, porque dice que en un inicio 
te sientes solo, crees que eres el único que quiere hacer cosas y cuando vas encontrando diferentes personas de tus mismos 
compañeros, de diferentes generaciones o de tu salón que tienen ese mismo interés, eso te motiva a participar. Finalmente 
expresa que también en el entorno profesional puedes abonar a una participación ciudadana y generar conciencia ciudadana, 
es diferente porque ya estás trabajando con adultos y es mucho más complicado incidir en alguien que ya está formado y que 
tiene una identidad muy arraigada, pero es posible. A su vez, siente que las universidades están viendo a la propia universidad 
más como un tema profesional que como un tema de entregar un buen ciudadano al terminar esos cinco años de la carrera. 
Finalmente define la participación ciudadana como un valor que tenemos para involucrarnos en nuestro primer entorno para 
generar un bien común e inmediato.

El S5 establece que la vida universitaria es el conjunto de herramientas que compañeros y academia te brindan para poder 
desarrollarte como profesionista y ser humano. En este periodo no sólo se complementa la educación que has recibido, si no 
que además conoces nuevas formas de pensamiento, te vuelves más crítico y aprendes a ser tolerante. La vida universitaria es 
fundamental para el desarrollo de la sociedad, es un reflejo en menor escala de ella, te hace ser tolerante, porque hay gente con 
diferentes idolologías políticas y lejos de no escucharlos te enseñan a escuchar opiniones de todos.

Relación entre Universidad y Formación Ciudadana, los sujetos que provienen de universidades con fuerte enfoque humanista 
reconocen que su universidad sí incidió en su formación ciudadana a través de programas sociales, reflexión filosófica y activi-
dades altruistas como por ejemplo las misiones. Sin embargo, aquellos que provienen de universidades públicas o privada pero 
no de fuerte corte humanista, dicen que su formación ciudadana es más o menos débil y que la vida universitaria no impulsó 
fuertemente su formación ciudadana. S7 Expresa que si dentro de la universidad logramos cambiar nuestro entorno, siendo 
egresados se podrá reproducir ese modelo en la vida real, dice que es necesario que la universidad considere que no está for-
mando profesionistas nada más si no ciudadanos, padres de familia y considera que es necesario que los alumnos se involucren 
en tantos proyectos como puedan durante esta etapa y afirma que la universidad como tal es un ejercicio ciudadano, como una 
esfera chiquita y reflejo de tu formación y de lo que sucede en el entorno. Para ella quienes más influyeron en esta etapa de su 
vida fueron sus amigos, después la familia, la pareja y algunos docentes. 
 
Por su parte el S8 afirma que es una responsabilidad ocupar las herramientas pocas o muchas que te ofrece la universidad para 
ser mejor ciudadano, hay muchísimas posibilidades de desarrollarte en muchos proyectos, y si no, te la oportunidad de crearlos. 
Uno tiene que responder a las necesidades del entorno ya no puede ser ingrato, salir de la universidad y no ofrecerle nada a la  
sociedad que pago por esa educación, sería injusto. Por otra parte comenta que las relaciones que uno hace en la universidad 
te forman, ósea te ayudan a convertirte en una mejor persona, en un mejor ciudadano y a lo mejor las carencias que tienes, te 
orillan inconscientemente a satisfacer la necesidad académica, ciudadana y personal que se tiene en ese momento.  

En el caso del S9 establece que participa porque uno no puede no hacer nada, pasar por la universidad y ya, si uno está aquí es 
por algo, afirma que mientras esté en sus manos poder ayudar a alguien lo va a seguir haciendo. El cambio es necesario desde 
del entorno, tu casa hasta tu trabajo, tu región, tu ciudad, estado y país. Lo que tú haces se multiplica, a lo mejor no se ven los 
cambios inmediatos, no dice que el cambio sólo está en uno, se necesita involucrar a tanta gente como sea posible para multi-
plicar la acción, entonces la participación ciudadana empieza en casa, con el ejemplo de tus padres, en tu formación educativa 
y no debes dejarla morir por la ambición de volverte un profesional y lograr sólo mejores niveles de vida para ti. 

Casi todos reconocen que sus universidades, aunque ofertan opciones de incorporación a actividades sociales, hacen pocos 
esfuerzos o llevan a cabo estrategias erróneas para motivar o impulsar a los universitarios a participar en ellas y las enfocadas 
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a la formación ciudadana son mínimas. Cabe resaltar que todas las historia de vida parcial establecen la importancia de la vida 
universitaria como un entorno formativo que permite desde diferentes acciones mejorar el entorno cercano y después incidir 
siendo egresado incluso en los entornos laborales, ambas consideran que sí hubo oportunidades de participación en la vida 
universitaria pero que la universidad pública a la que pertenecen aún está distante de propiciar en ellas una formación ciudadana 
sólida no sin admitir que también depende del estudiante crear o buscar los espacios de participación. Ambas afirman que los 
actores que más las incitaban a participar eran los amigos, los compañeros, la pareja y algunos docentes. Consideran que todavía 
hoy y a pesar de que los modelos educativos lo dicen, las universidades están más enfocadas en formar profesionistas y no 
ciudadanos. Casi todos coinciden al establecer que la participación ciudadana es involucrarte de manera activa con el entorno 
inmediato. 

Conclusiones

La universidad es una etapa determinante en la vida de cualquier estudiante en diversos aspectos, desde la elección de una 
profesión a la que le dedicará el resto de su vida, incidida por una formación deontológica, hasta la influencia de la ideología 
del alma mater y de los actores, procesos y situaciones que en ella convergen, en los que y con los que participa, dando como 
resultado un egresado con formación integral, que de acuerdo a los actuales modelos universitarios, lleva implícito un eje de 
formación ciudadana. En palabras de Guzmán (2008) las nuevas formas de Educación Superior, requieren de una práctica que 
contribuya a la formación integral del futuro egresado, logrando armonizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
permitan la construcción de un proyecto de vida que aporte a la sociedad.

Ante lo aquí discutido y los resultados obtenidos, es evidente que las universidades especialmente las públicas, por la proce-
dencia de sus recursos, tienen una gran responsabilidad social que cumplir al establecer no sólo en sus modelos educativos la 
formación integral como la base de desarrollo del alumno, sino de hacer realmente palpable el eje de formación ciudadana a 
través de reforzar la participación estudiantil con estrategias más focalizadas a través de actividades y proyectos que integren a 
los jóvenes universitarios a la vida universitaria.

Sin duda lograr las competencias ciudadanas en el estudiante y en el egresado, requiere de un modelo universitario centrado 
en el ciudadano como ser humano y como colectivo, en donde prevalezca la construcción de la democracia a partir de la 
participación social al relacionarnos con nosotros mismos y con los otros a partir del diálogo y la acción como herramienta para 
mejorar las condiciones propias y del otro primero en la universidad y luego en nuestra sociedad.

La universidad deberá proponer, propiciar y extender los escenarios para que los jóvenes y las jóvenes participen directamente 
en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales de su estado y de su país, vinculando a las instituciones para propiciar 
simultáneamente mecanismos que junto con la vida universitaria hagan posible, efectiva y tangible la participación juvenil.

Finalmente es importante decir que bajo los actuales contextos políticos y sociales, es necesario continuar con investigaciones 
centradas en educación y valores, educación y ciudadanía y por ende de pedagogía para la democracia que permitan la obser-
vación y documentación del crecimiento personal y social de los jóvenes universitarios a través de una constante y más atinada 
representación en espacios de toma de decisiones locales, regionales y mundiales que sin duda, les atañen.
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Resumen

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del Nodo de Egresados realiza análisis estadísticos, los cuales se retoman 
para poder realizar los estudios   pertinentes en torno al egresado, ya que representan una fuente de información importante 
para poder mejorar y retroalimentar  sus programas de estudio para estar acorde a los requerimientos que día a día la sociedad 
demanda, pero hasta el momento no se ha realizado ningún estudio en las Unidades Académicas Regionales.
El presente trabajo presenta algunos de los resultados obtenidos en la primera fase de una investigación sobre el perfil del 
egresado del área de la salud que incluyen los programas de Medicina y Estomatología del Complejo Regional Sur (CRS). El ob-
jetivo fundamental fue analizar las características esenciales de dicho proceso en un contexto específico. Por medio de métodos 
cuantitativos y cualitativos se diagnosticó la situación actual aplicando el instrumento que tiene el Programa Institucional de 
seguimiento a egresados, en este caso, a los egresados del área de la salud del CRS. A través de la información recolectada se 
detectaron fortalezas y debilidades las que se han de tomar como referentes para el perfeccionamiento de los programas. Los 
resultados demuestran las potencialidades formativas del seguimiento de egresados.

Palabras Clave: Perfil de egreso, satisfacción laboral, egresados, , BUAP.
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Introducción.

Según Walter Peñaloza(1), el perfil no puede desconectarse de la concepción de la educación, que es su raíz fundamental, y que 
ha de tener en cuenta, por otro lado los propósitos de la carrera.
El hablar del perfil de egreso amerita un gran análisis del entorno en el cual se desarrollan las Instituciones de Educación Superior 
(IES), la sociedad en la actualidad se caracteriza por ser una sociedad del conocimiento lo que implica que tiene una tendencia 
a cambios significativos que parte del individuo, del ciudadano y del usuario como último destinatario o beneficiario que es él 
que recibe los servicios que entregan las IES a una sociedad que esta marcada por el advenimiento del conocimiento donde se 
presentan diversos cambios de paradigmas que se centran en el nivel de educación en el alumno, en su perfil no sólo de ingreso, 
sino de egreso, el cual para los alumnos es un reto de desigualdad, discriminación e inequidad, donde cada día se ven perdidos 
los valores,  se tienen percepciones de estilos y modos de vida, procesos complejos, modelos educativos que no son creados en 
el entorno adecuado para dar al egresado las herramientas suficientes para afrontar los retos de la globalización. 
La humanidad requiere con urgencia aprender a aprender, en los egresados el conocimiento se convierte en la fuente principal 
de creación, trabajo y capital para salir adelante. En las IES, se debe pensar en egresados lideres, cualquier persona se entrena para 
ser líder, mediante una capacitación adecuada en técnicas y herramientas que le permitan influir en los demás, basándose en el 
éxito y disciplina, trabajo constante y actualización. Hajime Karatsu en su libro “la sabiduría japonesa” señala que las aptitudes más 
importantes para los lideres son: conocimientos generales, conocimientos especializados, sentido común, entusiasmo, trabajo 
en equipo, imparcialidad y saber escuchar, cosa que en el perfil de egreso de las IES no se contempla (2).
Se exige en los gobiernos identificar los mecanismos y variables a considerar estrategias para la sociedad del conocimiento, tener 
mayor participación e integración de diversos actores sociales, se copian modelos educativos que no van acorde al contexto 
en nuestro caso, regional, donde el egresado de soluciones a sus lugares de origen y contribuyan al desarrollo del mismo. Las 
brechas son cada vez mayores en el sentido de educación, salud, competitividad, modernización que no permite al egresado 
desarrollarse como él quisiera o como se le capacitó, y es cuando dependiendo de la situación se presenta el éxito o la desilusión 
del perfil profesional del egresado.
Si bien es cierto el egresado adquiere los conocimientos para poder tratar problemas de sociales en las diferentes áreas , se 
enfrenta al problema de como aplicarlos realmente en su área ya que al egresar se encuentra realizando prácticas o servicio social 
que muchas veces no corresponde a actividades a desarrollar llevándose una gran desilusión (3).
Debemos egresar estudiantes que al concluir sus estudios en Unidades Académicas Regionales adquieran  una sólida formación 
en el campo de su disciplina, así como las herramientas necesarias para realizar investigación aplicada. Serán capaces de parti-
cipar en debates disciplinarios y de elaborar propuestas de solución a los problemas de su entorno regional, estatal y nacional.
Egresados/as de las Unidades Académicas Regionales deberán lograr un perfil diferente al que se logra de manera regular en 
las Unidades Académicas disciplinarias, con el objeto de ser verdaderos factores de cambio y desarrollo de su región. Para ello 
se necesitan impartir programas académicos que contribuyan a una formación en la que la práctica docente haga énfasis en 
los aspectos de carácter científico y social; que apuntale el desarrollo comunitario y se enfoque a generar en los estudiantes 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores.
Las competencias y habilidades de egresados/as de las Unidades Académicas Regionales deben ser equivalentes a las de egre-
sados/as de las Unidades Académicas centrales; pero, debe asegurarse que los/las estudiantes de las Unidades Académicas 
Regionales adquieran, adicionalmente, una formación que les permita consolidar la inserción laboral (4).
Las características que tendrá el egresado deben ser de manera integral y pertinente, se basa  en los seis pilares de la educación 
considerados en el MUM y toma en cuenta las competencias que deberán alcanzarse  al integrar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores requeridos para satisfacer las necesidades éticas, políticas y económicas en los ámbitos laboral y social, contem-
plando también las áreas  de ejercicio profesional: campo de trabajo, servicios a la sociedad y áreas de competencia profesional (5, 6).

Como resultado  de las competencias desarrolladas durante la carrera, el egresado será capaz de:

• Valorar integralmente al paciente, identificar riesgos a la salud y promover medidas preventivas, involucrando al paciente, la 
familia y la comunidad, con sentido ético y humano.

• Determinar la condición de salud o enfermedad del individuo, establecer una terapéutica adecuada e implementar un plan 
de seguimiento para restituir la salud, limitar el daño y mejorar la calidad de vida. 

• Reconocer sus limitaciones y trabajar en colaboración con distintos especialistas, derivando al paciente al 2º. o 3er. nivel 
de atención.

• Utilizar con juicio crítico el conocimiento epidemiológico, teórico, clínico, metodológico y técnico de la medicina  para 
diseñar e implementar planes  estratégicos, tendientes a promover la salud, disminuir riesgos, limitar el daño, abordar y 
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solucionar los problemas de salud de acuerdo a las condiciones individuales, familiares, comunitarias y sociales.
• Utilizar la información y el método científico como herramientas para realizar el diagnóstico integral de salud del individuo,  

la familia y la comunidad y para elaborar proyectos de investigación que generen el conocimiento para proponer las posi-
bles soluciones  y orienten a la toma de decisiones, contribuyendo así al desarrollo humano.

• Actuar con base a los principios éticos y humanos de la profesión médica, en el  cuidado, preservación y restauración de la 
salud del individuo, la familia y la comunidad, mostrando compromiso con el medio ambiente y manteniendo congruencia 
y equilibrio entre su vida profesional y personal.

• Brindar atención médica de calidad, respondiendo  a las necesidades reales de salud, expresadas por los individuos, las 
familias y la comunidad, haciéndolo en forma oportuna, eficiente y en equipos inter y multidisciplinarios, compartiendo así  
la responsabilidad y el liderazgo.

• Aplicar y dar seguimiento a las medidas preventivas y de promoción a la salud, para disminuir  los riesgos a la salud individual 
y colectiva, utilizando los recursos  disponibles e involucrando a todos los actores.

• Aplicar y evaluar las políticas, planes y programas nacionales y regionales de salud, con responsabilidad, equidad,  justicia, 
calidez y ética profesional,  y ejercer   la profesión médica ajustándose a los lineamientos internacionales y a  las leyes y 
normas oficiales mexicanas vigentes.

Metodología

Se utilizó la base de datos del Programa Institucional del Seguimiento a Egresados, que de  acuerdo a los objetivos de este estu-
dio se determinaron dimensiones e indicadores para obtener criterios de egresados del área de la salud del Complejo Regional 
Sur , BUAP (Medicina y Estomatología) que permitan evaluar aspectos medulares sobre su seguimiento y que trascienda los 
límites de la obtención de información (7,8). 
Las preguntas elaboradas correspondieron con los indicadores y fueron respondidas por los  egresados del área de la salud para 
buscar las similitudes y diferencias entre sus opiniones. 

Resultados.

Se encontró que la base de datos del Programa Institucional del Seguimiento a Egresados no ha tenido el éxito esperado, se 
trabajó con los datos que se determinaron el  año 2015,
por lo cual el número de egresados que ha respondido la encuesta es muy bajo ya que sólo 47 la contestaron (42 de Estomato-
logía y 5 de Medicina) como se distribuyen en la tabla I, donde se observa el predominio femenino. Esto justifica que se busquen 
herramientas para sensibilizar al egresado a realizarlas.

TABLA I
Distribución por género de la población en estudio.
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En la Gráfica 1, se representa el % de desempleo abierto, donde se observan resultados semejantes ya que Estomatología tiene 
un 79% y Medicina 75%.

Gráfica 1.- % de desempleo abierto.

En la tabla II, se distribuyen los egresados por nivel de coincidencia con su actividad laboral.

TABLA II

Distribución de egresados por nivel de coincidencia con su actividad laboral.

Lo que identifica el nivel de coincidencia de la actividad laboral con la formación recibida para identificar la característica de la 
inserción laboral o la pertinencia de los estudios recibidos; otra de las variables es el tiempo para adquirir pericia en el trabajo, 
los resultados se distribuyen en la tabla III.

TABLA III

Tiempo para adquirir pericia en el trabajo.
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Como era de esperarse en Medicina se reporta el 100% de 6 a 10 años y en Estomatología los resultados fueron dispersos y el 
mayor porcentaje fue de 3 a 5 años.

En cuanto al nivel de satisfacción se encontró que ambos programas tienen elevados porcentajes, lo que permite identificar el 
nivel de satisfacción de los egresados con la formación recibida en su carrera, se considera satisfecho a todo egresado que esté 
dispuesto a estudiar sus programas educativos,  en la misma o en otra institución (Tabla IV). Llama la atención que Estomatología 
tiene un 17% de insatisfacción lo que hace necesario estudiar el tema.

TABLA IV

Nivel de satisfacción de los egresados.

Por otra parte, el nivel de satisfacción con su actividad laboral se representa en la tabla V, llama la atención la diferencia entre 
programas, mientras que en Medicina el 100 % se declara muy satisfecho con su trabajo actual, en Estomatología hay una 
marcada disparidad y sólo el 17 % se declara muy satisfecho, indicando una vez más que se deben tomar acciones al respecto.

TABLA V

Nivel de satisfacción con su actividad laboral.

Con respecto al sector al que pertenece la empresa donde laboran los egresados se observa en la tabla VI que el total de Medici-
na labora en el sector público, en contraste con los de Estomatología donde la gran mayoría labora en el sector privado, ya que 
es bién sabido que en nuestro país la atención Estomatológica a nivel público es muy restringida, además de que varios de ellos 
prefieren ser trabajadores independientes indicando con esto un emprendedurismo que ha sido promovido por su programa 
educativo, como se puede observar en la tabla VII.

TABLA VI

Sector al que pertenece la empresa donde laboran los egresados.



977

TABLA VII

Trabajadores independientes.

Por último, se sabe que dentro del área de la salud es muy importante la Educación continua con el fin de actualizarse en su 
área por lo que se les cuestionó si llevan a cabo las actividades de actualización como se indica en la tabla VIII. El 100% de los 
médicos la realizan; llama la atención que un 31 % de Estomatología no lo hace, convirtiéndose en otro indicador que justifica 
se estudie de manera independiente.

TABLA VIII

Actividades de actualización en su área.

Conclusiones.

Del estudio llevado a cabo se obtienen las siguientes conclusiones: 
1. La investigación comprueba que los alumnos que consiguen terminar sus estudios de Medicina ó Estomatología tienen 
coincidencias positivas en su vida laboral, sólo que refieren muchos años para adquirir pericia en el trabajo, así que habría que 
implementar estrategias académicas que permitan disminuir este tiempo.
2. El nivel de satisfacción tanto con su formación recibida como con su actividad laboral en los egresados de Medicina es total. 
No así en Estomatología por lo que se recomienda hacer un estudio independiente y con la información obtenida, se establezcan 
medidas para fortalecer el programa de estudio y la práctica docente.
3. El sector público es la principal fuente de trabajo de los egresados de Medicina y el privado en Estomatología y como profe-
sionistas independientes.
4.- Todos los egresados de Medicina realizan actividades de actualización en su área pero no los de Estomatología por lo que se 
sugiere lo mismo que en el punto 2.
4. El estudio de egresados necesita una adecuada difusión entre los alumnos para lograr su participación. 
5. Para establecer el seguimiento de los egresados del Complejo Regional Sur  de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, es importante tener una Coordinación que cuente con una base de datos actualizada que permita tener contacto con 
ellos y con sus empleadores. 
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Resumen

La tutoría como actividad académica permite al maestro orientar a sus alumnos, mejorar los aprendizajes, mejorar disminuir el 
rezago educativo y la deserción escolar, pero especialmente formar ciudadanos de bien para la sociedad. El presente trabajo rea-
lizado en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tuvo como objetivo 
conocer la percepción general de la tutoría en los alumnos de los cuatro programas educativos en el ciclo escolar 2017-2018, 
así como reconocer los ejes con mayor fortaleza y debilidad del programa en el marco del Modelo de Acción Tutorial. Para ello 
se aplicó un cuestionario de doce preguntas distribuidas en cuatro categorías. Apoyo académico, fortalecimiento apoyo-pro-
fesional, atención socio-personal y acompañamiento-orientación. Los resultados indican que los estudiantes de la carrera de 
contador público tienen una mejor percepción hacia las tutorías, y por otro lado los alumnos de enfermería la perciben poco 
favorable. El eje de acompañamiento estudiantil tuvo una percepción favorable, y el menos favorable el de fortalecimiento 
apoyo-profesional. 

Introducción

La educación superior ha migrado hacia sistemas de aprendizaje centrados en los estudiantes, lo cual ha . En particular, en 
nuestro país la tutoría ha cobrado un peso relevante, pues parte de las problemáticas de la educación superior como son la 
reprobación, el rezago y la deserción, se considera que podrán disminuir mediante el seguimiento y acompañamiento de los 
estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. (ANUIES, 2002). Concepción (2009) define a la tutoría como:
La función inherente a la docencia, como acción eminentemente pedagógica dirigida a cada uno de los alumnos de manera 
individual, además de (sic) al grupo en general, presentando una finalidad muy concreta: mejorar el proceso educativo mediante 
acciones orientadas a facilitar la vida escolar de los estudiantes, en todos sus niveles educativos, teniendo en cuenta tanto los 
factores académicos como los personales o emocionales, todos ellos interactuando en su proceso de aprendizaje y en su desa-
rrollo profesional y social (Concepcion, 2009).
La tutoría es un concepto que no es nuevo dentro del lenguaje educativo, ya que ésta presenta antecedentes históricos que se 
remontan a épocas antiguas como la romana, griega entre otras, donde el tutor tenía una razón de ser en el acompañamiento 
del ser humano, Lazaro y Asensi (2009) reconocen el papel fundamental del tutor describiendo su importancia a través de las 
siguientes palabras “se estima que el maestro siempre ha sido un educador que ha tratado de conocer, comprender y orientar 
a sus discípulos, por lo que la mayor parte de lo que hoy se entiende por tutoría ya se venía realizando de una forma natural y 
espontanea aunque asistemático” (Lazaro & Asensi, 1989). En la época moderna y a partir de los años 30 se tiene referencia que 
los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá comenzaron actividades de tutoría donde se le solicitaba al alumno reunirse una 
vez a la semana con un profesor asignado (González-Sanchez y otros, 2016). 
En la década de los 70, 80 o 90 la escuela era la segunda fuente de educación después de la familia, donde en ella se reforzaba o 
inclusive se ponía en práctica lo aprendido desde el hogar, ante una sociedad de constante cambio donde la institución familiar 
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ha sufrido los estragos del abandono de políticas que la protejan, ante la falta de oportunidades de trabajo muchas familias 
han tenido que emigrar, y como consecuencia, muchas de estas se han visto desintegradas, por lo que muchos de los jóvenes 
han crecido sin la tutela constante de sus padres, muchos otros jóvenes atraviesan la ruptura de sus familias, pues el índice de 
divorcios se encuentra a la alza entre otros fenómenos que ocurren en nuestra actual sociedad.
Ante esta situación pareciera ser que muchos de los jóvenes optan por observar en los medios de comunicación a aquellos este-
reotipos a seguir, y en muchos de los casos llegando a incurrir en delitos que traen perjuicio a la sociedad, por lo tanto pareciera 
ser que hoy más que nunca la tutoría en  los ámbitos escolares termina por ser crucial en la formación de buenos ciudadanos, 
ya que ante la aparente perdida continua de la institución familiar, es el ámbito escolar la que tiene que tomar el rol protagónico 
mientras se crean políticas que protejan a la institución familiar.
A medida que han transcurrido las décadas y ante este cambio constante en la sociedad pareciera ser que las entidades educa-
tivas se han visto en la necesidad de brindar un acompañamiento al alumno más integral para lograr formar buenos profesio-
nistas pero también buenos ciudadanos, ante esta imperante necesidad la secretaria de educación pública en la ley general de 
educación, capítulo primero artículo 7mo, señala que la educación tendrá como fin contribuir al desarrollo integral del individuo, 
para que ejerza plenamente sus capacidades humanas, por lo tanto la ANUIES, en su propuesta de programa estratégico para el 
desarrollo de educación superior establece un apartado donde se menciona que “se requiere que las Instituciones de educación 
superior (IES) ponga en marcha sistemas de tutoría, gracias a los cuales los alumnos cuenten a lo largo de toda su formación con 
el consejo y el apoyo de un profesor debidamente preparado” (ANUIES, 2002)
En México, la tutoría escolar comienza con sus antecedentes a partir de la década de los 70 con una institución universitaria que 
ha sido pionera en este ámbito, la Universidad Nacional Autónoma de México comienza a realizar actividades de tutoría a nivel 
de posgrado, posteriormente otras universidades del país incorporan a su sistema el programa de tutorías. En 1992, la Universi-
dad de Guadalajara establece su sistema de tutorías de manera obligatoria, con lo que se comenzó a capacitar a sus tutores para 
el que hacer del ejercicio de la tutoría.  En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Es así que en el año 2009 es elaborada la primera versión por la Coordinación de acción tutorial de la secretaría académica de la UASLP, a 
partir de este momento se comienza a promover al interior de la institución una nueva idea de la acción tutorial orientada a la atención 
y formación integral de los estudiantes, por lo tanto, el modelo de acción tutorial de la UASLP en la actualidad, es un modelo integral 
que busca precisamente en la tutoría cubrir en la mayor medida de lo posible las diferentes áreas en las que se desarrolla el ser humano.
Por lo tanto la UASLP busca que todas sus unidades académicas fortalezcan sus programas de tutorías, es así que  la Coordinación 
Académica Región Huasteca Sur CARHS UASLP, al inicio de su creación en el año 2013 comienza con los trabajos de estructu-
ración de un modelo de acción tutorial integral acorde con el contexto, por lo que dicho programa está en constante mejoría 
para lograr encontrar una estabilidad por lo que para lograr dicha mejora es necesario evaluar constantemente el programa de 
acción tutorial, debido a esto en el año 2017 se realiza un diagnóstico para conocer la percepción de la tutoría en los alumnos de 
la CARHS, por lo que además de establecer un plan de trabajo de intervención de un año a partir del diagnóstico con la finalidad 
de volver a evaluar la percepción de la tutoría en los alumnos de la CARHS, resultado que se expone en el presente artículo. 

Modelo de tutoría en la UASLP 

De acuerdo con (UASLP, 2013) el modelo de acción tutorial de la UASLP, estos programas son diseñados por las Escuelas y 
Facultades e incluyen una serie de estrategias y acciones orientadas a cuatro posibles fines:
El primero es el apoyo académico, el cual busca disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción; y elevar el aprovecha-
miento académico, la eficiencia terminal y la titulación. Un segundo es el fortalecimiento académico y profesional, que busca 
potenciar el desarrollo de competencias académicas, competencias para el aprendizaje autónomo el estudio, y competencias 
profesionales de los estudiantes. Un tercero denominado atención socio-personal, que tiene como finalidad atender a los es-
tudiantes en relación a su formación y desarrollo personal incluyendo ámbitos como el desarrollo de valores, la inclusión, la 
equidad, atención a la diversidad, fomento de la expresión cultural y artística, la promoción y atención de la salud (física y mental), 
apoyos económicos, entre otros.Y por último el cuarto eje denominado acompañamiento y orientación, el cual está basado 
en ofrecer información y orientación oportuna que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones sobre su trayectoria 
formativa, y que incluye la orientación e inducción al inicio de los estudios, la orientación escolar e institucional a lo largo de los 
estudios, y la orientación al final de los estudios para la inserción profesional, laboral y los estudios de posgrado.

Modalidades básicas de tutoría en la UASLP

Las modalidades de la tutoría según de acuerdo con (UASLP, 2013) son formas básicas de organización de las relaciones tutorales, 
donde la tutoría bipersonal es una modalidad que involucra la interacción directa uno a uno (un tutor – un tutorado). La tutoría 
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grupal es una modalidad que involucra la interacción entre uno o más tutores y uno o más tutorados y la tutoría entre iguales 
es una modalidad que involucra la interacción pedagógica personalizada entre alumnos/as en una relación bipersonal o grupal. 
Estas modalidades están imbricadas con el currículum y son formas de organización que retoman las modalidades básicas y las 
ligan a ciertos espacios y momentos formativos definidos en la organización curricular y que se clasifican de académica-curri-
cular, que se define por su vinculación al desarrollo de un curso/asignatura, tanto en el espacio áulico como en el desarrollo de 
asesorías complementarias. Práctica profesional, que hace referencia a la modalidad vinculada a los espacios diseñados en el 
currículum para la práctica profesional (o bien para el servicio social). La modalidad de investigación, la cual se vincula con el de-
sarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los profesores.  Y la de asignatura tutoral, la cual consiste en 
establecer un curso/asignatura optativa u obligatoria cuyos objetivos estén ligados explícitamente a los ejes de acción tutorial. 
La universidad cuenta con derivación a servicios y programas que son acciones llevadas a cabo a través de servicios, programas 
y/o cursos institucionales o externos a la institución, en los cuales el alumnado puede participar voluntariamente o por derivación. 
Las estrategias de carácter masivo, consisten en acciones puntuales con objetivos principalmente informativos/orientadores 
dirigidas a grupos grandes de alumnos/a, ya sea a través de conferencias o ciclos de conferencias. Un último elemento es a través 
de los recursos virtuales que constituyen unas herramientas y medios que pueden contribuir a facilitar o fortalecer los procesos 
de organización, comunicación, formación, orientación y evaluación de la acción tutorial, como se describe en la Figura 1.

EJES DE ACCIÓN Tutorial
MODALIDADES DE TUTORÍA ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE 

APOYO

Básicas Imbricadas con el currículum

Apoyo Académico Individual
Grupal

Entre iguales

Académica-curricular

De práctica profesional

De investigación

Asignatura tutoral

Derivación a servicios y programas

Carácter masivo

Recursos virtuales

Fortalecimiento Académico y 
Profesional

Atención Socio-Personal a los 
Jóvenes

Acompañamiento y Orientación

Figura 1. Descripción de la acciones tutoriales llevadas a cabo en la CAHS

Desarrollo

El objetivo general de la aplicación de la encuesta es conocer la percepción general de la tutoría en la CARHS en el ciclo escolar 
2017-2018, a partir del último diagnóstico realizado en el 2017 hacia los tutorados de las cuatro carreras que conforman a la 
coordinación, así como reconocer los ejes con mayor fortaleza y debilidad.
La metodología que se plantea en el artículo responde al método descriptivo, de acuerdo con (Sampieri, 1998) explica al res-
pecto: "Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis", la investigaciones busca medir o evaluar el fortalecimiento del programa de acción 
tutorial en la CARHS, desde una perspectiva científica, por ello se consideró elaborar una encuesta basada en los cuatro ejes 
de acción tutorial, (apoyo académico, fortalecimiento académico y profesional, atención socio personal a los jóvenes, acom-
pañamiento y orientación) la cual se aplicó en el mes de mayo del 2017 a 373 alumnos, siendo 131 hombres y 242 mujeres 
encuestadas, sin seleccionar previamente ningún tipo de característica que discriminara o excluyera a cualquier estudiante, con 
la finalidad de tener un diagnóstico sobre la percepción de la tutoría en los cuatro ejes del PROAT.
A partir de este diagnóstico se procedió a elaborar un plan de trabajo correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, en cual se 
planteó en dos etapas, la primera correspondiente al semestre AGO-DIC 2017.

• Se organizó el consejo PROAT, que se compone de diversos miembros de la universidad, coordinador académico, secretario 
académico, secretario escolar, los cuatro coordinadores de las diferentes carreras, profesores de asignatura y personal ad-
ministrativo, con quienes se llevaban a cabo reuniones periódicas para brindar seguimiento paso a paso a lo expuesto en 
el plan de trabajo.

• Se realizaron las gestiónes para el programa de Servicios estudiantiles, para que personal de dicha área acudiera a la coor-
dinación con la finalidad de implementar diferentes actividades que se tiene en el catálogo de talleres acorde con la etapa 
universitaria de los alumnos y se hizo el uso de recursos virtuales, donde se pudiera transmitir conferencias vía televisión 
universitaria para que los alumnos de la institución tuvieran acceso a los eventos.
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Para la segunda etapa se contempló realizar actividades de carácter masivo el cual correspondió al semestre ENE-JUN 2018, 
logrando con ello establecer un programa piloto de talleres grupales creados desde el área de tutorías de la CARHS.

• Se continuaron con las gestiones en el programa de servicios estudiantiles, para que continuaran con las actividades diri-
gidas hacia los alumnos de la CARHS.

• Al par de dichas etapas se brindó atención psicológica durante todo el ciclo escolar de manera individual a todas las deriva-
ciones hechas por los tutores, y se realizó la gestión para un curso de capacitación para todos los tutores de la CARHS con 
un total de 30 horas.

La recolección de la información fue a través de encuestas no electrónicas de carácter cerrado, elaborada por el responsable del 
área de tutoría con la finalidad de obtener la información lo más objetiva posible, para abordar el punto de vista de los alumnos 
de la UASLP CARHS y que se le aplico a una cantidad de 363 alumnos, en los cuales participaron 126 hombres y 237 mujeres de 
todas las carreras y de todas las etapas de la vida universitaria para conocer ahora el efecto en la percepción de la tutoría así como 
observar los avances o retrocesos en los diferentes ejes del PROAT  de la CARHS a partir de la intervención realizada.

Figura 2. Total, de alumnos encuestados por carrera 2018.

La contabilización y captura de los datos se llevó a cabo con el programa Excel utilizando la gráfica de barras para mostrar las 
frecuencias en los resultados obtenidos.  El instrumento empleado (cuestionario) tuvo tres preguntas por cada eje, siendo un 
total de doce preguntas las cuales se puntuaron  dando el valor de 3 a la respuesta SI, 2 a la respuesta a veces y 1 a la respuesta 
no, con la cual se buscó conocer lo percibido por los alumnos así como observar si se lograban cumplir las actividades corres-
pondientes a cada eje de acción tutorial y si alguno de ellos presentaba mayor fortalecimiento o debilidad:

Figura 3. Encuesta 
aplicada a los alumnos 
de la CARHS.
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A continuación se presenta la descripción e interpretación de la percepción de los alumnos de cada carrera de la UASLP CARHS 
sobre la acción tutorial en los cuatro ejes obtenida en el 2017 Y 2018: (AA, apoyo académico, FAP, fortalecimiento académico y 
profesional, ASP, atención socio personal a los jóvenes, AO, acompañamiento y orientación)

Figura 4. Resultado de la percepción de la tutoría 2017.

Figura 5. Resultado de la percepción de la tutoría 2018.

Figura 6. Resultado de la percepción de la tutoría 2017 en las carreras de la CARHS
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Percepción general de las tutorías en las cuatro carreras en el Diagnóstico incial 2017 y Diagnóstico posterior 2018 (LEOO. Lic. 
En enfermería con orientación en obstetricia, I.A. Ingeniería agroindustrial, I.M.E. Ingeniería mecánica eléctrica y CP y F, contador 
público y finanzas)

Figura 7. Resultado de la percepción de la tutoría 2018 en las carreras de la CARHS

Percepcionde la tutoría antes (2017) y despues (2018) de la intervencion en el fortalecimiento del PROAT CARHS, el cual refleja 
que la percpecion de la tutoría en los alumnos a mejorado, por lo que pareciera ser que observan un mejoramiento en el 
fortalecimiento del PROAT

Figura 8. Comparativo de la percepción general de la tutoría 2017 y 2018 en la CARHS

Resultado

El resultado obtenido en cuanto a la percepción de la tutoría en la CARHS, en el ciclo escolar 2017-2018 es un incremento del (7%) 
en los alumnos que perciben que si se realiza actividades de tutoría, un incremento del (4%) que sugiere que aveces si  perciben 
la tutoría y un decremento del (10%) en la no realizacion de la tutoría, se comparó con el Diagnóstico realizado en el 2017, que 
indicó un avance mínimo pero significativo, el cual refleja que las estrategias y apoyos con los que cuenta la universidad a través 
de sus programas son positivo en los estudiantes de la universidad.Siendo los ejes de Acompañamiento y orientación con un 
(53%) el que presenta una mayor fortaleza, seguida de los ejes  de atencion socio personal a jovenes con (48%), apoyo académico 
con (47%) y con mayor debilidad al eje de fortalecimiento academico profesional con (40%).
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De acuerdo a la información obtenida se puede inferir entonces que la carrera con mayor percepción positiva en las tutorías es la 
carrera de Contador Público y Finanzas seguida de ingeniería mecánica eléctrica e ingeniera agroindustrial, además de observar 
un que es necesario realizar estrategias de atencion a la Licenciatura de enfermería con orientación en obstetricia.Sugieren los 
datos obtenidos que el eje que pareciera tener más debilidad es el eje de Fortalecimiento académico profesional, el cual es una 
área de oportunidad para desarrollar una estrategia, sin tener que abandonar los demás ejes del PROAT.

Conclusión

• La planeación de actividades en el ámbito de la tutoría resulta un elemento fundamental para realizar los trabajos de mejoría 
del programa de acción tutorial, junto con la conformación de equipos de trabajo que coadyuven al área de tutorías en la 
elaboración de estrategias que permitan favorecer el trabajo que se realiza en la institución.
• La capacitación a los tutores de manera constante, coadyuva a brindar una atención de mayor calidad hacia los estudiantes. 
Asi como la elaboración de recursos propios desde el area de tutorías para atender las necesidades de la poblacion estudinatil, 
(talleres, conferencia) y brindar atencion oportuna ante canalizaciones de los tutores.

Propuestas

• Establecer un catálogo de talleres integrales que impacten los ejes de atención sociopersonal y de acompañamiento y orien-
tación para todas las carreras de la CARHS.
• Elaborar e implementar estrategias dirigidas a los ejes de apoyo académico y de atención profesional para mejorar el desemeño 
académico de los estudiantes y capacitar a los tutores de la CARHS, en como brindar sesiones de entrevista ante las necesidades 
mas comunes de los alumnos.
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Resumen

El Programa de Tutorías del Instituto de Enseñanza Abierta U.S de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta actualmente con 
37 Tutores, capacitados a través de diferentes diplomados ofrecidos por la ANUIES y por la UAdeC. En el Programa de Tutorías 
a cada estudiante se le asigna un tutor aleatoriamente, el cual es responsable de dar seguimiento al desempeño del alumno 
durante su estancia en la institución y debe contactar con él cuando menos 3 sesiones cada semestre. Asimismo, se contribuye 
a ofrecer una educación integral, como asegurar la permanencia escolar y en un futuro cercano la integración de nuestros 
estudiantes a la educación superior o bien al campo laboral, con alto sentido de responsabilidad social y el desarrollo de hábitos 
para obtener un aprendizaje autónomo que es una de las cualidades del sistema abierto. Las acciones emprendidas por este 
programa inician desde el momento de la inscripción, mediante un curso de inducción, y estrategias a lo largo del semestre 
como:  Rally de integración, cursos escolarizados de las diferentes materias, actividades integradoras, ciclos de tutorías grupales, 
todas ellas con el objetivo de al contribuir al desarrollo de las competencias y la formación integral de nuestros estudiantes.

Introducción

El Instituto de Enseñanza Abierta US, de la UA de C cuenta con una población de 1200 estudiantes aproximadamente, cerca del 
80% son adolescentes entre 14 y 19 años y el resto son estudiantes adultos. Todos ellos por diferentes circunstancias no pudieron 
ingresar al sistema escolarizado. 
En muchos casos, el desempeño académico del estudiante se encuentra obstaculizado por problemas personales que les impi-
de concentrarse y avanzar académicamente, lo que lo  desanima para continuar con sus estudios.
El objetivo de la educación abierta, es fortalecer en el usuario el estudio independiente. Esta modalidad surge como una alterna-
tiva para aquellas personas que desean realizar sus estudios en su tiempo disponible, sin necesidad de acudir a recibir asesorías 
en horarios rígidos; de igual forma, las fechas de presentación de exámenes para la acreditación de cada una de las materias que 
conforman el Plan de Estudios de este nivel, son determinadas por el propio estudiante.

El plan de estudios del IDEA, es el mismo que el del sistema escolarizado, por lo cual se permite el tránsito del estudiante por una 
ocasión, desde un sistema hacia el otro. 
Cabe mencionar que, a pesar de la poca aceptación de la educación abierta, actualmente se ha incrementado de manera 
considerable la inscripción, esto debido a la alta demanda que no puede cubrir la educación escolarizada o bien a la flexibilidad 
que permite superar las limitaciones de espacio y tiempo.  
Por lo tanto, el programa de Tutorías, se hace necesario, para apoyar a estos alumnos en encontrar estrategias que los ayuden a 
hacer su estudio más efectivo.

Desarrollo.
Marco teórico

El Programa de Acción Tutorial del IDEA cuenta con 37 Tutores, designados aleatoriamente y   tiene como objetivo ofrecer 
apoyo sistemático a los estudiantes del nivel medio superior en modalidad abierta de manera individual o grupal para lograr 
una formación integral en los tutorados, así como elevar la calidad del proceso educativo de forma tal que disminuya los índices 
de reprobación y abandono de estudios, se eleve la eficiencia terminal y mejore las condiciones del aprendizaje a través del 
desarrollo de valores y actitudes positivas.
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En este sentido la atención ejercida por parte del tutor favorece el desempeño académico de los estudiantes para entender 
mejor las problemáticas a las que se enfrentan (SiNaTa, 2011, p.12). Además, tal como lo señala Lapan, Gysbers y Sun (1997) 
“diversos estudios han demostrado que recibir una adecuada orientación favorece el bienestar y desempeño académico de 
estos” (en SiNaTa, 2011, p. 12). 
De acuerdo con Peinado, Peinado y Huerta (2011), apoyándose en la aplicación de 134 cuestionarios que evalúan los estilos 
de aprendizaje y la orientación motivacional en la preparatoria Guasave nocturna semiescolarizada concluyen que la tutoría 
permite atender y apoyar de manera continua a aquellos estudiantes que pasan por dificultades académicas aunados a diversos 
factores como los que se mencionaron anteriormente para contribuir a elevar la calidad de los procesos formativos y con ello 
pueda asumir responsabilidades en la toma de decisiones, hábitos de estudio, mejorar su actitud hacia el aprendizaje y formarlos 
íntegramente.
Por tal motivo la eficiencia de los programas de tutorías puede determinar el éxito académico de un estudiante ya que la capa-
cidad que tenga el tutor para motivarlo atendiendo a las diferentes necesidades influirán en los resultados de su rendimiento 
académico y así lograr la acreditación de sus materias (Duart y Sanga, 2000, en García, Vales y Cruz, 2012, p. 110).

Estrategias Implementadas

En el Programa de Tutorías del IDEA destacan las siguientes estrategias:
1. Diseño de un Programa especial de Software a través del cual se asigna un tutor a cada alumno de manera aleatoria. Seña-

lando en una boleta el nombre del tutor, su horario y cubículo donde se encuentra.
2. Diseño de Programa de Software de Seguimiento del Avance Académico de los tutorados, donde se puede consultar 

el avance académico del alumno, materias reprobadas, calificaciones, ritmo de avance, además de datos personales del 
estudiante que sirven de apoyo al tutor

3. Se cuenta con la Plataforma Institucional de Tutorías de la UA de C (PIT) donde se registran las sesiones y compromisos del 
alumno en cada entrevista, en ella se hallan registros estadísticos que la Universidad concentra para efectos de encontrar 
evidencia de algunos factores que afectan la eficiencia terminal.

4. Espacios exclusivos para tutorías que constan de tres cubículos que pueden ser utilizados por los tutores cuando se requiera 
atención más privada con el estudiante, para tratar problemática del estudiante de mayor riesgo.

5. Curso de Inducción a los estudiantes de Nuevo ingreso el cual consta de 5 dias  en donde se  vinculan el progama de Tutorías 
con el Departamento de Orientacion y el Programa Construye T. con la finalidad de Brindar mediante una atención cálida y 
oportuna  una experiencia motivante para los estudiantes y expresándoles  altas expectativas  de éxito en la preparatoria.

6. Rally de integración.  Se implementó con el objetivo de que nuestros estudiantes  socialicen, ya que por ser un sistema 
abierto, no coinciden en tiempo y espacio.  Al socializar se presenta más rápido la adaptación al sistema.

7. Organización de Juntas periódicas de tutores. Estas juntas se llevan a cabo al inicio y  fin de cada semestre, donde se planean 
y se dan a conocer las actividades  que se realizarán durante el semestre, se realiza una retroalimentación con propuestas 
de mejora al programa, se piden los reportes del trabajo tutorial, se invita a los tutores a seguir utilizando la plataforma 
institucional y  se entregan  diplomas a tutores participantes.

8. Mis primeras cinco. Con el objetivo de apoyar la adaptación y permanencia del estudiante de nuevo ingreso.
9. Organización de Escuela para Padres.  Los tutores en acuerdo con los maestros orientadores organizan pláticas para los 

padres de familia de los estudiantes adolescentes. Estas pláticas constan de una conferencia mensual, sobre el papel de los 
padres de familia en la formación de sus hijos, con temas como:

• Conectados en un mundo desconectado, 
• La educacion tradicional y la educacion familiar actual, 
• Estilos de Autoridad, 
• Disciplinas, normas y limites, 
• Hijos violentos con sus padres: Sindrome de emperador, 
• Importancia de conocer a los hijos, 
• Afecto y Comunicación , 
• Educar en el esfuerzo y la responsabilidad

10.   Actividad Integradora. 
• “Erase una Vez..” Los estudiantes se reúnen con sus Tutores para analizar los valores de los personajes principales de los 

cuentos infantiles, como Cenicienta, Blanca Nieves, Pinocho, etc. para terminar con una sesión plenaria en donde se elige el 
personaje favorito, cuáles son sus valores y como se aplicarían en la vida cotidiana.
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• “Viva México” Con el objetivo de fortalecer la Identidad Nacional, se investiga acerca de personalidades mexicanas, destaca-
das internacionalmente en la ciencia, arte, deportes como, el Dr Mario Molina, Octavio Paz, Alejandro Gonzalez Iñarritu, Karla 
Wheelock, entre otros, asi como algunos símbolos  de nuestro pais, como el mariachi, el maíz, el sarape, etc. para concluir 
con una exposición plenaria y como conclusión, el estudiante debe de analizar, como le gustaría aparecer el mismo en esta 
actividad.

11.   Encadenados.A lo largo del semestre se van programan cursos de las diferentes materias, según las demandas de las mate-
rias, para que los estudiantes, no pierdan el ritmo de trabajo y continúen avanzando.
12.   Grupos interactivos.  Metodología y columna vertebral de las comunidades de aprendizaje, que requiere la participación de 
padres de familia o estudiantes avanzados, en grupos colaborativos, que apoyan a los estudiantes en el avance de sus materias. 
Se diseñan actividades diferentes derivados de un mismo tema para cada grupo interactivo, disponiéndose de 20 minutos para 
hacer una determinada actividad, tras la cual cada grupo rotará e irá con otro voluntario a hacer otras actividades distintas.
13.   Programación de Ciclos de Sesiones Grupales de Tutoría. Cuatro veces al año, que son talleres diseñados por los tutores 
participantes, con una duración de  8 sesiones  de 2 horas cada una. Estos ciclos han resultado una excelente herramienta para 
los estudiantes.

a. El primer ciclo semestral con el tema Estrategias Didácticas para un exitoso desempeño académico en el Sistema 
Abierto  y está dirigido a estudiantes de primer ingreso. Se incluyen temas que contienen los elementos necesarios para 
desarrollar las actividades derivadas del autodidactismo, como son; la lectura, elaboración de cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales y resúmenes, la planeación del tiempo y habilidades matemáticas
b. El segundo ciclo semestral   de tutorías   corresponde a Las competencias en mi entorno, éste pretenden que los 
alumnos apliquen las competencias genéricas: se auto determina y cuida de sí, se expresa y comunica, piensa, critica re-
flexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa, participa con responsabilidad en la sociedad. Los 
temas de los talleres son: Aplícate y ponte las pilas, los valores en la autorregulación, mantente sano y aprenderás mejor,  
cuídate y  quiérete, en busca de mi autoestima, la salud y el medio ambiente.

Todos los talleres concluyen con un producto como evidencia de aprendizaje y desarrollo de competencias.

14.   Organización del Encuentro de Tutorados: Mesas de Diálogo.  Esta actividad se realiza una vez al año, en  fechas próximas a 
la graduación de los estudiantes (mes de Mayo o Junio),  con duración de dos o tres horas, aproximadamente, en ésta participan 
los tutores y tutorados; este encuentro incluye la organización de mesas de trabajo  en donde cada  tutor  se convierte en 
moderador de los estudiantes que constituyen su mesa de diálogo
15.   Mis últimas cinco.  Se implementó con el objetivo de apoyar a los estudiantes que están por finalizar su bachillerato. Progra-
mando las 5 materias con mayor demanda entre los estudiantes próximos a graduarse.
16.   Organización del Concurso a mi mejor desempeño. Este concurso se implementa en los meses de mayo y junio como una 
acción del Programa de Finaliza tu prepa y gradúate, para que los alumnos se motiven en la presentación de sus exámenes 
durante estos meses, premiando a los que tengan mejor promedio y aquellos que presenten más exámenes en un mes, con la 
entrega de textos.    
17.   Utilización de carpetas de trabajo tutorial. Los tutores cuentan con una carpeta especial que contiene formatos y documentos 
que facilitan el trabajo tutorial. Tales como; formatos del kardex (para registrar avance académico), formato para registrar todos los 
tutorados, calendarios, plan de estudios, lista de registro de las sesiones, formato de reporte semestral del trabajo tutorial, tríptico, 
copia de ficha de examen, requisitos para una portada de las actividades. etc. y otros documentos que el tutor quiera incluir.
18.   La Tiendita. Estrategia motivacional, para incrementar la calificación aprobatoria y la frecuencia de evaluación entre los 
estudiantes,  en donde se canjean los puntos superiores a 70 por un premio o regalo.

Metodología

• Al inicio del semestre se programan todas las actividades del Comité de Tutorías, en coordinación con la Dirección y Secre-
taría Académica.

• Antes de cada tutoría grupal, se reúnen nuevamente los tutores, para determinar la logística de la estrategia 
• Se convoca a los estudiantes mediante poster y pantalla informativa
• Las actividades se apoyan con publicaciones de fotografías de la actividad en la pantalla de la Institución y en las redes 

sociales, principalmente en la página de Facebook: IDEA Saltillo
• Al final del evento, se realiza una reunión para determinar la calidad del evento, así como las áreas de oportunidad.
• Los Tutores deben de registrar la actividad en la Plataforma de Tutorías en la página de la universidad: www.uadec.edu.mx
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Resultados

Actividad Resultados Asistencia

Curso de Inducción
Semestre 1.- 9 cursos
Semestre 2.- 7  cursos 30 estudiantes por curso

Rally de Integración Semestre 1.- 3
Semestre 2.- 1 50 estudiantes en cada rally

Juntas de Padres de Familia Semestre 1.-
Semestre 2. 30 padres

Escuela para padres Semestre 1.- 4 sesiones
Semestre 2.-4 sesiones 15 padres

Mis Primeras 5

Matematicas I
Desarrollo Humano

Psicologia.I
T.L.R..

Logica

50 estudiantes

Viva México Investigación acerca de 12 personajes 
y símbolos de orgullo nacional 21 Tutores y 133 estudiantes

Erase una vez Analizar los valores de los personajes 
principales de los cuentos infantiles

16 maestros
89 estudiantes

Encadenados 31 cursos 12 estudiantes por curso

Grupos Interactivos Se trabajo con la materia de Química 

3 maestros
47 estudiantes

3 padres de familia y 5 estudiantes 
avanzados

Ciclo de Tutorías Grupales
Semestre 1.- Estrategias didácticas

Semestre 2.-Desarrollo de 
Competencias

22  maestros 
20 maestros

Encuentro de Tutorados Trabajando en contra de la violencia 
y___ 31tutores

Mis últimas 5
Se imparten cursos de las 5 materias 

con mas demanda  entre los estu-
diantes próximos a graduarse

15 estudiantes por curso

Concurso a mi mejor desempeño

Se premia  a los estudiantes que 
presenten mas materias y con mayor 

promedio en los meses de mayo y 
junio

15 estudiantes

La Tiendita Canje de puntos superiores a 70 15 estudiantes

Juntas de Tutores Semestre 1.-2
Semestre 2.-3 37 tutores

Conclusiones
.
La acción de las tutorías es muy importante que se lleve a cabo con nuestros alumnos, ya que a través de ella podemos detectar 
la problemática que tienen y a la vez canalizarlos y orientarlos adecuadamente; asimismo es indispensable que el alumno tenga 
la suficiente confianza con su tutor para que le pueda contar los problemas que tiene y esté le pueda facilitar la ayuda adecuada. 
Por otro lado, el tutor debe ser capaz de ayudar al alumno a enfrentar situaciones que se le presenten en su vida académica, social 
y familiar, motivándolo a mejorar su desempeño académico. 
Realizar la tutoría a través de este Programa trae consigo beneficios que propician una buena orientación y acercamiento con los 
estudiantes que promueve el bienestar y un mejor desempeño académico en ellos y finalmente se reflejan al obtener mejores 
resultados en el aprovechamiento y rendimiento escolar. 
El haber implementado las diversas estrategias antes mencionadas en el Programa de Tutorías de este instituto bajo un sistema 
abierto a contribuido a una mayor orientación hacia los tutorados que les ha permitido a estos el desarrollo de las competencias, 
la integración al sistema abierto y una formación integral que favorece un mejor desempeño académico.
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Eje Temático 3: Articulación Institucional de programas en apoyo a la permanencia escolar. Espacios y estrategias de la tutoría 
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Resumen

El propósito de este trabajo es presentar los avances de la propuesta de intervención educativa al Plan de Acción Tutorial del Centro 
de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esta experiencia propicia la formación integral 
de los estudiantes de diseño industrial, a través de la planificación de programas académicos y actividades secuenciadas, propues-
tas institucionalmente con el propósito de facilitar la acción tutorial que se realiza los alumnos de tercero a séptimo semestres. 
En estas actividades se aplican las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento y se hace uso de las Tecnologías Informáticas y de 
Comunicación para que el alumno las desarrolle y registre en un blog que sirve como portafolio de evidencias, permitiéndole al 
tutor incidir en la atención personalizada que le brindará durante las sesiones de tutoría.

Introducción

El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 el Rector Enrique Graue Wiechers señala que el apoyo a la formación de los alum-
nos “está dirigido al seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento de la formación integral de los alumnos para favorecer 
la permanencia, el buen desempeño, la continuidad y la conclusión satisfactoria de los estudios universitarios” e incorpora “la 
tutoría como parte de las actividades académicas de los alumnos como una medida para evitar su deserción” (Graue: 2017:17, 
21). No obstante, corresponde a cada entidad atender este proceso de acompañamiento y aunque Diseño Industrial es una de 
las cuatro carreras que ofrece la Facultad de Arquitectura, la operación del programa de tutoría es independiente a esta y en la 
fecha en que se aprobó el Proyecto de Modificación del Plan de Estudios de Diseño Industrial, el plan de Desarrollo de la Facultad 
de Arquitectura 2013-2017 estaba enfocado en la consolidación del Programa Institucional de Tutorías centrado en la “finalidad 
de disminuir el rezago y la deserción escolar, a través de acciones que aumenten el número de tutores disponibles para alumnos 
de la facultad” (Mazari, 2013:28), pero no consideraba una propuesta sistémica que orientará el Programa Institucional de Tutoría 
en las cuatro licenciaturas, cuya característica principal es la disciplina proyectual. 
El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) cumplirá 50 años de vanguardia educativa y en el Plan de Estudios 2017 de 
la Licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se reconoció la experiencia adquirida en el programa 
de tutoría desde el año 2006 y conservó la definición de tutoría propuesta por el Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM como 
“un proceso de acompañamiento de los profesores a los alumnos, mediante la atención personalizada, que tiene como propósito 
orientarlos hacia una educación integral” (SIT UNAM, 2012:14)¹. Como parte de su operatividad, la propuesta del programa de 
 tutoría establece una relación armónica entre el tutor, el tutorado y los programas académicos de la institución, que guían la 
formación integral de los estudiantes de diseño industrial, permitiendo la atención personalizada y el seguimiento a la totalidad de 
alumnos, aplicando las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento y el uso de las Tecnologías Informáticas y de Comunicación. 

Desarrollo: Programa de Tutoría

En el año 2006² el CIDI puso en marcha el Programa piloto de Tutorías con la participación de 9 profesores de carrera que brinda-
ron atención a 60 alumnos de nuevo ingreso³ y 18 alumnos irregulares en la asignatura de Diseño I, con el objetivo de “favorecer 

1 El Sistema institucional de tutorías. (2012). 1a edición, México: UNAM, p.Portal de tutoría UNAM. Disponible en: 

 http://www.tutoría.unam.mx/sitetutoría/ayuda/sitUNAM.pdf [Acceso 4 Feb. 2016].

2 En atención a las observaciones realizadas por la Comisión Mexicana para la Acreditación de los Programas de Diseño (COMAPROD) y con el apoyo de la 

Dirección de Evaluación Educativa, antes Dirección General de Evaluación Educativa.
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el desempeño académico del alumno, a través de apoyos académicos que contribuyeran a su formación integral” (CIDIPT, 2006, 
p. 2), la actividad tutorial se realizaba en grupos de 10 alumnos y si era necesario de manera individual, la experiencia registro que 
los alumnos irregulares lograron integrarse con los alumnos de Diseño I, evitando el abandono escolar. 
Hasta 2011, el programa de tutoría continuó brindando atención a los alumnos de nuevo ingreso e irregulares, se apoyó la 
gestión de becas y con el aumento de becarios se extendió la cobertura del programa para ellos. Estos cambios impulsaron la 
formación del Área de Desarrollo Estudiantil y Egreso, como un espacio académico de atención y seguimiento a la trayectoria 
escolar, con estrategias de apoyo al ingreso, la permanencia y el egreso (requisitos y opciones y de titulación). Es importante se-
ñalar que 8 académicos más se formaron como tutores para participar en el programa⁴ con el propósito de propiciar la atención 
individual para valorar la posibilidad de extenderlo a un mayor número de alumnos.
En el año 2015 durante la elaboración del diagnóstico del plan de estudios 2004, la eficiencia del programa de tutoría se evidenció 
con la disminución de alumnos irregulares, que de 38% entre 2008 y 2010 disminuyó a 19% de 2013 a 2015 (CIDIPE, 2017, p. 36). 
Así fue como el trabajo que 17 tutores habían realizado y la intervención de la coordinación del SIT UNAM, impulsaron el interés 
de otros 15 académicos⁵ que se integraron al programa, realizando actividades piloto de tutoría para analizar la pertinencia de 
extender el programa a la totalidad de alumnos e incorporarlo como eje académico del Plan de estudios 2017. Las tareas de 
seguimiento al programa de tutoría y la evaluación de actividades para la formación integral abrieron el camino para el uso y apli-
cación de herramientas tecnológicas que permitieran la interacción de los principales actores⁶, como más adelante lo veremos.

Formación Integral

Los primeros antecedentes de formación integral en el CIDI están registrados en los años noventa, cuando un grupo de profesores 
interesados en orientar la formación de los alumnos hacia la profesión, los invitaron a participar en concursos de diseño industrial 
bajo su supervisión. Este ejercicio demostró ser un medio que contribuía en la formación académica y profesional del alumno, 
desde entonces se conserva como una actividad académica obligatoria, complementaria a la formación de los estudiantes.
De 2006 a 2015 se continuó promoviendo la participación de los alumnos en concursos de diseño industrial, adición a la or-
ganización de conferencias con temas de la disciplina o de egresados cada semestre se organizaban, sumando la asistencia a 
museos o visitas a industrias, así como la acreditación de cursos o talleres extracurriculares relacionados con el diseño industrial. 
Lo anterior, fue parte de un plan de actividades institucionales para contribuir en la formación integral de los alumnos, que se 
integraron al programa piloto de tutoría en el año 2015, añadiendo la participación de los alumnos en actividades deportivas o 
artísticas que ofrece la UNAM, o bien la colaboración en programas o proyectos institucionales.

Intervención educativa: Propuesta del Programa de Tutoría del CIDI en el Plan de Estudios 2017

La propuesta del Programa de Tutoría del CIDI en el Plan de estudios 2017 integra e interrelaciona la experiencia institucio-
nal y actividades académicas que se venía realizando años atrás y con el propósito de dar "seguimiento, acompañamiento y 
 fortalecimiento de la formación integral de los alumnos para favorecer la permanencia, el buen desempeño, la continuidad y la 
conclusión satisfactoria de los estudios universitarios” (Graue, 2015, p. 11) se incorporan a la currícula, a través de las asignaturas 
de Formación Integral que los alumnos cursan de manera obligatoria de tercero a séptimo semestres dentro del Grupo de 
Saberes de lo Humano y lo Social. Además, “cada semestre el CIDI organiza actividades complementarias a la disciplina del diseño 
industrial, en un ciclo de conferencias y visitas a fábricas, museos o exposiciones y fomenta la participación en concursos afines 
a la disciplina” (CIDI PE, 2017:36) y presenta la tutoría como una labor de acompañamiento, que se enfoca en el análisis, diálogo 
y reflexión de las “decisiones personales que el alumno debe tomar a lo largo de la carrera” (CIDI PE, 2017:34) y donde el tutor 
tiene la función de informar, formar y orientar al alumno, dentro de un plan de estudios flexible que promueve el diseño de un 
trayecto curricular que responde a sus intereses personales y profesionales, a través de un Plan de Acción Tutorial que entrelaza 
“aspectos formativos básicos“ (CIDI PE, 2017:11) y actividades académicas propias de una disciplina proyectual.

3 La licenciatura es de ingreso indirecto, el primer año se cursa en Arquitectura y después de aplicar un proceso de selección, ingresan al tercer semestre 68 

alumnos.

4  Profesores de carrera y técnicos académicos de tiempo completo y medio tiempo.

5 Responsable del programa de tutorías del CIDI, 31 tutores y 204 alumnos.
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Fundamentos teórico metodológicos de las actividades para la Formación Integral

El plan de estudios 2017 de la Licenciatura de Diseño Industrial parte de la perspectiva constructivista sociocultural con un 
cambio cualitativo en la enseñanza, que bajo el enfoque de aprendizaje centrado en el alumno pretende fomentar “estrategias 
adaptativas que permiten el autoaprendizaje y la innovación continua en contextos cambiantes e inciertos, posibilitando que 
afronte problemas situados en escenarios reales, resuelva conflictos éticos, se integre al trabajo colaborativo, la adopción de pos-
turas críticas, así como un verdadero compromiso con su comunidad” (Díaz Barriga Arceo, F. 2015, p. 15, citado en CIDIPE, 2017). 
De lo anterior, las actividades y contenidos propuestos dentro de la asignatura de Formación Integral se basan en el aprendi-
zaje significativo orientado a la formación humana integral (Medina, 2010: 91) y en el pensamiento complejo de Morin (2000) 
para entretejer un conjunto de saberes, actuaciones y actividades, mediante procesos organizados e interrelacionados, que 
se complementan atendiendo la singularidad de los alumnos y que propician situaciones para relacionar los contenidos con 
los conocimientos y experiencias del alumno, que construirá significados personales para “favorecer el desarrollo integral del 
alumno mediante la labor de tutoría, entendida como un acompañamiento del tutor en las decisiones personales que el alumno 
debe tomar a lo largo de la carrera respecto a su trayecto curricular con un seguimiento personalizado” (CIDIPT, 2017, p. 2). Para 
ello, cada tutor tiene asignado un máximo de 10 alumnos inscritos de tercero a séptimo semestres, institucionalmente hay 
una intervención educativa para guiar las actividades del proceso y brindar una atención personalizada, responsabilizando al 
tutorado sobre las decisiones que toma en su proceso formativo y para ello, elabora un plan de tutoría con actividades que 
complementen su formación curricular durante el semestre. Estas se clasifican de la siguiente manera:
1. Mediación (AM): Son actividades planeadas por el responsable del programa de tutoría que sirven de apoyo a la práctica tuto-
rial, ya que establecen una relación intersistémica entre los programas, procesos académicos y el plan de estudios de la carrera. 
Son de carácter formativo, ya que abordan contenidos que se retroalimentan, mediante la interacción entre el tutor y tutorado, 
además tienen el fin de promover el trabajo colaborativo entre la institución y los tutores.
2. Obligatorias (AOB): Estas actividades están orientadas al ejercicio profesional y son planeadas institucionalmente por las 
coordinaciones general, académica, de difusión y extensión o de investigación, ya que cada semestre se organiza un ciclo de 
conferencias CIDI en el que participan alumnos, egresados y expertos de otras disciplinas. Además, el alumno tiene la obligación 
de participar en uno de los concursos nacionales o internacionales que se difunden como parte de su formación académica y 
profesional.
3. Optativas (ADAC): Son actividades complementarias a la formación curricular, que el alumno decide realizar para fortalecer 
su desarrollo integral. Pueden ser académicas (cursos, talleres, congresos), deportivas (activación física o la práctica de algún 
deporte), artísticas (ejecución de un instrumento musical o apreciación artística en recintos o museos de la oferta cultural de 
la UNAM u otras ciudades) y/o de colaboración (participación en actividades o programas que tienen las entidades de nuestra 
universidad u otras instituciones de enseñanza superior).
En el desarrollo de las actividades de Formación Integral se aplican las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento; y se utilizan 
las Tecnologías Informáticas y de Comunicación como herramientas que facilitan y agilizar la intervención de la institución con 
el tutor y los tutorados, como se muestra en el siguiente esquema: 

Tabla 1. Esquema y contenidos de 
Formación Integral: PIIANI⁷ y 3º a 7º 
semestres.
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La secuencia didáctica de la asignatura de Formación Integral de tercero a séptimo semestres, se lleva a cabo en modalidad 
semipresencial como una “supresión de las barreras espaciales y temporales” (Coll, 2008, p. 114) que organiza la actividad “en tres 
etapas: apertura, desarrollo y cierre” (Díaz Barriga A, 2017, p. 4) para establecer una relación con la evaluación del aprendizaje, a 
partir de la integración de conocimientos y experiencias del tutorado en una situación o contexto inmediato. Las Tecnologías de 
Aprendizaje y Conocimiento (Hernández, 2016, p. 23) orientan el desarrollo de las actividades de mediación entre el responsable 
del programa de tutoría, el tutor y el tutorado, a partir de criterios de valor para el saber conocer, saber hacer, saber ser y saber 
convivir. A continuación se enlistan algunas aplicaciones para el desarrollo de actividades: 
1. Aprendizaje híbrido: Promueve que el alumno realice búsquedas de información en sitios web y seleccione recursos en línea 

con contenidos que propicien una experiencia de aprendizaje.
2. Aprendizaje Basado en Problemas: El alumno busca información, la analiza y reflexiona para dar una respuesta sobre un 

tema o situación. 
3. Aprender a aprender: El alumno es responsable de planear, ejecutar y autoevaluar sus estrategias de aprendizaje que tras-

cienden de manera permanente. 
4. Aprendizaje complejo: Se elaboran mapas mentales, mapas conceptuales, carteles, y otros medios de comunicación que 

evidencian la jerarquización del conocimiento y estrategias metacognitivas.
El sitio web https://sites.google.com/a/cidi.unam.mx/programa-de-tutoría/ es el recurso electrónico en el que se estructuran las 
secuencias didácticas que propician el aprendizaje de los tutorados, sin perder de vista los criterios de evaluación. Otras de las 
Tecnologías Informáticas y de Comunicación (Hernández, 2016, p. 17) que se utilizan como herramientas de apoyo son:
1. Facebook: Se organizan los alumnos por generación para mantener comunicación entre el responsable del programa de 

tutoría y los tutorados; en este espacio se comparten, sitios, enlaces y anuncios de interés para el grupo.
2. Blog: Es el medio que el tutorado utiliza como portafolio de evidencias de aprendizaje, en este,  registra las actividades 

de la asignatura de Formación Integral que realiza a lo largo del semestre. Sirve de consulta para que los tutores realicen 
un seguimiento y puedan retroalimentar las sesiones de tutoría. Ejemplos: https://juanraulrm.wordpress.com/ y https://
alphaleilani.tumblr.com/

3. Conversaciones en línea vía Messenger: Los tutorados exponen situaciones personales en las que requieren información u 
orientación específicas. 

El registro de las actividades realizadas por el tutorado a lo largo de la carrera le permite al tutor llevar un seguimiento perso-
nalizado  y de acompañamiento a lo largo de la carrera y en caso de que el tutorado cambie de tutor, este podrá remitirse a las 
actividades registradas en el portafolio de evidencias.

Conclusiones
• Entre los principales aportes de la propuesta de intervención educativa que inició en el semestre 2018-1, con la puesta en 

marcha del Plan de Estudios de Diseño Industrial 2017, podemos afirmar que la organización de las actividades de media-
ción facilitan la formación integral de los estudiantes de Diseño Industrial, ya que integran en el desarrollo de actividades 
los siguientes saberes:

• Conocer: conceptualizar, interpretar, argumentar y construir conocimiento. 
• Hacer: aplicación práctica de procedimientos y estrategias básicas y específicas.
• Ser: autonomía, colaboración, creatividad y fomento de actividades deportivas, culturales o artísticas.
• Convivir: solución de conflictos y aplicación de los valores UNAM.
Sin embargo, este proceso de apropiación gradual ha cambiado la estructura y las codiciones de la actividad tutorial, ya que 
facilita su acción a través de los recursos tecnológicos y en algunos casos el apoyo del tutorado hacia el tutor sobre manejo de los 
mismos. Como parte de la evaluación y ajuste de las actividades de mediación, se recabó la opinión de los tutorados de cuarto 
y sexto semestres sobre la función que tienen estas actividades y se obtuvo lo siguiente:

7 La licenciatura en Diseño Industrial es de ingreso indirecto y las actividades del PIIANI se llevan a cabo con alumnos que ingresan al tercer semestre con el 

propósito de detectar intereses académicos y profesionales, que dan inicio al acompañamiento tutorial.
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• Las gráficas nos indican que el 92% de los tutorados realizaron las actividades de mediación en tiempo y forma, esto nos 
indica que las comprendieron. 

• El 79.5% de los tutorados buscó a su tutor pero además el 83.6% de los tutores retroalimentaron las actividades de mediación. 
• El 78% de los tutorados respondió que las actividades de mediación favorecieron el acompañamiento y la comunicación 

con su tutor, será tarea nuestra dar atención a ese 11% de tutorados que refirió que no fue así. 
• La autoevaluación se estableció como un componente actitudinal sobre su actuación en relación con las actividades reali-

zadas y el 62.3% de tutorados indicó haberlas llevado a cabo como para tener calificación de 10, un 27% calificación de 9, 
un 6 % realizó actividades obligatorias.

Abordar contenidos que sirven de guía para la actividad tutorial, nos obliga a dar seguimiento, evaluar su pertinencia y dar 
atención a aquellos aspectos en los que está teniendo incidencia, ya que en la medida que se evidencien sus resultados en la 
atención personalizada y retroalimentación del tutor, se pretende poder colaborar en la plataforma de la Red Universitaria de 
Aprendizaje de la UNAM para dar a conocer esta Propuesta de Intervención Educativa para la Formación Integral de estudiantes 
de Diseño Industrial a otras carreras afines a las disciplina proyectual.
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Resumen

El presente documento describe las estrategias propuestas por la Jefatura de Tutoría Institucional para el fortalecimiento de la 
práctica tutorial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se comparte el caso específico de la División Multidisciplinaria 
de la UACJ en Cuauhtémoc, Chihuahua. Campus en donde académicos diseñaron un programa para dar respuesta a las diversas 
necesidades que presenta el alumnado y de esta manera compensar la inexistencia física de las instancias de apoyo a estudiantes 
debido a la ubicación geográfica.

Introducción

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dentro de las funciones de la Jefatura de Tutoría Institucional se han realizado 
propuestas para fortalecer  la práctica tutorial, uno de los ejes identificados  es el correspondiente a la asignación de tutor/a 
y atención de estudiantes a través del Programa Integral de Tutorías, Trayectorias Académicas y Asesorías; el cual define líneas 
de acción sujetas a ser adaptadas al contexto y necesidades propias de cada entidad educativa , el presente documento las 
menciona y se centra en la experiencia de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc, este campus por la ubicación 
geográfica no cuenta con las instancias de servicios para estudiantes quienes presentan diversas necesidades que requieren 
atención por lo cual se hace visible la necesidad de crear programas de apoyo para la permanencia en su programa educativo.  
Ante esta situación un grupo de tutores/as  apoyados por su Jefe de División y coordinados por la Jefatura de Tutoría Institucional  
diseñan el Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC).

Propuestas para fortalecer  la práctica tutorial

A. Asignación de docentes tutores/as en modalidad individual y grupal para estudiantes de pregrado.
La Jefatura de Función de Tutoría Institucional, tiene como objetivo principal: crear las condiciones necesarias para que el es-
tudiantado de la UACJ tenga la oportunidad de ser acompañado por docentes tutores(as) que le brinden asesoría y consejería 
durante su trayectoria académica como parte de su formación integral, tomando en cuenta los factores cognitivos, socioeconó-
micos, emocionales y culturales.
Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se presenta la siguiente propuesta con el objetivo de promover la identidad 
y pertenencia  de los (as) estudiantes al programa educativo que estudian con acciones que respondan a las necesidades y 
particularidades del programa, la asignación de tutores(as) y la modalidad de tutoría y/o asesoría (individual o grupal), estarán 
determinadas por la matrícula de cada Programa Educativo (PE), sea de Pregrado o Posgrado. 
B. Contenido para las sesiones de tutoría grupal por momentos de la trayectoria.
La Jefatura de Función de Tutoría Institucional, pone a disposición de tutores(as) material como herramienta de apoyo para el 
desarrollo de las sesiones de tutoría grupal, el cual tiene contenido informativo, formativo y de orientación correspondiente al 
semestre en que se encuentre inscrito el (la) estudiante. 
C. Asignación de tutor(a) por grupo a estudiante de nuevo ingreso
A consideración de cada coordinación de programa puede realizarse de manera estratégica la asignación de tutor(a) a grupos 
de estudiantes de nuevo ingreso, es decir, el titular de la materia tendrá asignados a los(as) estudiantes inscritos en la misma. 
Se sugiere programar cuatro sesiones durante el semestre, una al inicio, una después de cada parcial y una al final, el tiempo 
destinado puede ser de una hora por sesión la cual será registrada en modalidad grupal y cuando la atención lo demande en 
tutoría individual.
D. Asignación de tutor(a) generacional
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Esta estrategia consiste en dividir el total de estudiantes de nuevo ingreso en grupos que serán asignados a un tutor(a) quien se 
encargará de acompañar durante los diferentes momentos de  las trayectorias académicas de los estudiantes. Con el objetivo de 
brindar una atención cercana al estudiante al mismo tiempo que da un seguimiento puntual de las diferentes situaciones que 
se le presentan como parte de su vida personal y universitaria.  Con esta acción tutorial se propone documentar el impacto del 
Programa de Tutorías en el proceso formativo del estudiante. 
E. Asignación de tutores(as) para estudiantes de posgrado
El (la) tutor (a) puede ser el (la) director (a) de la tesis o trabajo terminal, no obstante, de acuerdo a la temática abordada en el 
trabajo, se puede considerar a otro (a). 
Para asignar directores (as) de tesis o trabajo terminal se dará prioridad a los miembros del NAB. Se procurará que la distribución 
se presente de forma equitativa, de tal manera que (si es el caso) a cada miembro le corresponderá dirigir al menos un (a) 
estudiante en cada generación. 

Estrategias de atención a estudiantes a través del PITTAA

A) Atención a la diversidad estudiantil
Con el objetivo de asegurar la atención a grupos de estudiantes previamente identificados que demandan atención personaliza-
da, cada coordinación de programa con apoyo de las instancias correspondientes recabará información que le permita realizar la 
asignación de tutor(a) a estudiantes con las siguientes características: Estudiantes de primer ingreso, estudiantes que pertenecen 
o conservan su relación con alguna comunidad indígena, estudiantes con diferentes grados de rezago escolar, estudiantes en 
riesgo de abandonar los estudios, estudiantes inscritos al Curso de apoyo académico para alumnos con baja temporal, estudian-
tes de alto rendimiento, estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial, estudiantes integrados (as) a algún 
grupo representativo de la institución, estudiantes integrados a algún programa de becas para estudiantes de nuevo ingreso o de 
reingreso, estudiantes próximos (as) a egresar que se encuentren en la elaboración de proyectos, tesis y trabajos para su titulación. 
Cada población estudiantil a la que se oriente la atención de la tutoría y asesoría, requerirá de un enfoque particular y espe-
cífico de la labor del (de la) tutor (a), quien tendrá en cuenta a  cada alumno(a) con sus capacidades y ritmos de aprendizajes 
determinados.
B) Cuestionario por momento de la trayectoria académica
En el Sistema de Registro de Tutorías y Asesorías, en la sección de ligas de interés se encontrarán disponibles tres cuestionarios 
que cada estudiante responderá acorde al momento actual de su trayectoria académica. Lo anterior con el objetivo de que cada 
tutor(a) cuente con elementos que le permitan conocer mejor a cada estudiante que acompaña.
C) Sesiones de bienvenida por instituto, jefatura de departamento o por programa educativo.
Al inicio de cada periodo académico  se programan reuniones de bienvenida con estudiantes de nuevo ingreso a la institución, 
a quienes se les comparte información en diversos temas, se sugiere incluir una presentación del PITTAA, se cuenta con el apoyo 
de diferentes recursos visuales que están disponibles  en el portal de tutorías. Al realizar esta actividad se cumple con uno de 
los ejes de la tutoría, el de información, ya que se socializa el programa de tutorías, beneficios de acudir, responsabilidades de 
su participación en el mismo y se logra el primer encuentro con su tutor(a). La sesión puede ser registrada en el Sistema de 
Tutorías y Asesorías, además las listas de asistencia conforman la documentación de una actividad de tutoría a estudiantes de 
nivel principiante y es útil ante organismos acreditadores.
D) Tutoría en actividades extracurriculares
La tutoría se orienta a integrar toda experiencia de aprendizaje que conlleva la formación integral de los(as) estudiantes, motivo 
por el cual reconoce aquellas actividades extracurriculares de índole académica, artística, cultural y deportiva que un docente 
tutor(a) puede ofrecer a los estudiantes como lo son la conformación de un círculo de lectura, talleres de escritura, encuentros 
para juegos de ajedrez, organización de grupos para acudir a eventos culturales, acompañamiento en actividades de extensión 
en el desarrollo de habilidades deportivas y todas aquellas propuestas por iniciativa del tutor(a), siempre y cuando no sean re-
conocidas por otra instancia. La captura de la atención proporcionada se realiza en el Sistema de Registro de Tutorías y Asesorías 
en la sección de Motivos de Tutoría, Actividades extracurriculares. 
E) Semana de tutoría
Cada instituto, división multidisciplinaria, jefatura de departamento o programa educativo tienen la posibilidad de destinar una 
semana del semestre (preferentemente a mitad del semestre) para programar actividades relacionadas con la tutoría, donde 
articulen los recursos humanos y materiales disponibles para acercar información a los estudiantes por medio de pláticas infor-
mativas, distribución de material impreso (trípticos y carteles), presentación de recursos audiovisuales (banners, videos, spots de 
radio, presentaciones y exploración del portal de tutorías). Para el desarrollo de las actividades antes mencionadas, cuentan con 
el apoyo de la Jefatura de Tutoría Institucional.
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F) Jornadas de tutoría
Cada instituto, división multidisciplinaria, jefatura de departamento o programa educativo tienen la posibilidad de destinar una 
semana al final del semestre, previo a las inscripciones a fin de proporcionar asesoría para la elección de materias y distribución 
de horarios de los(as) estudiantes, para esta actividad se destinará un lugar y se dará difusión por distintos medios (correo elec-
trónico, carteles, redes sociales, otros). La captura de la atención se registra en el Sistema de Registro de Tutorías y Asesorías, en 
Motivos de Tutoría, Consulta del Plan de Estudios; puede realizarse durante la sesión o antes de concluir el semestre.
G) Programa de conferencias, pláticas o talleres
Una vez identificadas las necesidades de atención de los estudiantes de cada programa educativo, la coordinación de programa 
en colaboración con sus docentes selecciona los temas pertinentes para ser abordados en conferencias, pláticas o talleres con 
el objetivo de proporcionar información y conocimientos que además de responder a las necesidades planteadas, fortalezca la 
formación integral de la comunidad estudiantil. Los temas pueden abarcar distintas dimensiones como la académica, personal, 
profesional e institucional. Como parte de la planeación se deberá contemplar la difusión de cada evento, mismo que será 
reconocido como tutoría grupal a partir del registro en el sistema.
H)Tutoría Académica
Para proporcionar acompañamiento en la dimensión académica, evitar bajas temporales o definitivas así como reducir los ín-
dices de reprobación, cada programa educativo puede llevar a cabo acciones preventivas. Una de las principales consiste en 
solicitar después de cada parcial las calificaciones de los estudiantes, identificar a quienes se encuentren en riesgo y programar 
para ellos(as) sesiones de tutoría académica con el apoyo de tutores(as) previamente invitados.
La planeación, convocatoria y desarrollo así como el seguimiento dependerá de los recursos de cada PE. Esta actividad se captura 
como modalidad de tutoría grupal dentro del Sistema de Registro de Tutorías y Asesorías.
I) Instancias de apoyo para la canalización de estudiantes.
Se recurre a instancias internas y externas a la UACJ para atender de manera integral a los (as) estudiantes con el objetivo de aten-
der las diferentes situaciones que se presenten.  Para canalización externa se cuenta con un directorio de instancias disponible 
en el portal de tutorías de la institución. 

Caso de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc.

En la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc, durante el periodo 2017-II se contó con 710 estudiantes 
en los siete programas que se ofertan, de los cuales 442 acuden a tutoría, lo que representa el 62% de cobertura en atención 
proporcionada por los tutores(as) de la división.
Entre los principales motivos de atención en tutoría se encuentran: Apoyo académico, solicitud de información general, orienta-
ción educativa, Asesoría para el desarrollo de tesis y apoyo para realizar trámites administrativos.  Durante una sesión de trabajo 
colaborativo docentes adscritos a la división realizaron un ejercicio de análisis que les permitió identificar diversas necesidades 
de atención diferenciada para los estudiantes (nuevo ingreso, becarios, alto rendimiento, en condiciones de vulnerabilidad o 
riesgo, entre otros) durante las trayectorias académicas de los estudiantes y que deben ser abordadas desde la tutoría para forta-
lecer las dimensiones personal, académica e institucional para así favorecer su proceso educativo. Las necesidades encontradas 
se dimensionaron de la siguiente manera:

Dimensión personal:
• Embarazos no planeados y planeados que no les permiten seguir con su formación académica y/o atrasar la misma. 
• Apoyo con una estancia infantil,  para madres solteras 
• La carga académica le parece excesiva a la mayoría de los estudiantes de los tres niveles, a menudo acuden a tutoría para 

solicitar apoyo en la solicitud de prórrogas con sus maestros, esto genera estrés y tensión en la relación docente – alumno.
• Falta de recurso económico que en ocasiones merma su desempeño (copias, alimentos dentro del campus, traslados, libros, 

uniforme).
• Casos de inseguridad social y violencia de todo tipo.
• Alcoholismo y drogadicción.
• Abuso de redes sociales.
• Lenguaje soez.
• Identificación de  situaciones de  Acoso sexual.
• Depresión y ansiedad.
• Manejo de duelo. Afrontamiento de pérdidas.
• Temas selectos de desarrollo humano. Hábitos, personales.



1001

Dimensión académica:
• Dificultad para leer y retener información importante. 
• Bajo Rendimiento Escolar en asignaturas relacionadas a las matemáticas y la redacción, principalmente.
• Dificultad para elaborar textos académicos (plagio).
• Los estudiantes de nuevo ingreso llegan acostumbrados a un sistema educativo tradicional, motivo por el cual les parece 

complicada la forma de enseñar de la mayoría de los docentes. 
• La mayoría de los estudiantes no tienen el hábito de la lectura, esto complica el desarrollo de habilidades de literacidad 

necesaria para la escritura de ensayos encargados por la mayoría de los docentes.
• Énfasis para uso de tics y plataforma, enfocado en estudiantes.
• Formación pedagógica de docentes.
• 
Dimensión institucional:
• Dificultad para acceder a beneficios que solo se encuentran en Ciudad Juárez.
• No existe COBE en Cuauhtémoc.
• Se dificulta la tutoría en ocasiones por la falta de privacidad en los cubículos de los docentes.
• La sobrecarga de estudiantes a tutores en programas con matrícula elevada.
• En la división no tenemos un espacio físico exclusivo para la tutoría.

Análisis de la pertinencia

Se identificaron etapas o fases de intervención en los siguientes momentos:
Atención a preuniversitarios: Recorrido por el campus, conocimiento de la oferta educativa, promoción de las instancias princi-
pales y sus servicios, como tipos de becas.

Al ingreso a los estudios de nivel superior: pláticas de bienvenida por programa educativo y por parte del COBE, Programa 
Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC).
 
Durante el tiempo curricular del plan de estudios: Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC). 
Servicio social, proyectos.
Al final del plan de estudios: Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC). Información de 
Prácticas profesionales.
Egresados: Información de becas para posgrados.

Objetivos diferenciados de intervención tutorial

Fortalecer el PITTAA en la DMC mediante estrategias interdisciplinarias de intervención a través del programa introductorio al 
desarrollo Académico-Humano Universitario, para consolidar la trayectoria formativa y el perfil de egreso de los/as estudiante 
de cada programa educativo.      

Establecimiento de metas

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, las acciones del PAT se desarrollarán durante los periodos 2018-II y 2019-I con el 
objetivo de alcanzar las siguientes metas:
• Que asista el 90% de los estudiantes invitados.
• Incrementar al 80% el porcentaje de estudiantes atendidos en Tutoría.
• Integrar al 100%  a los docentes de medio tiempo y tiempo completo dentro de las actividades del programa introductorio 

al desarrollo académico-humano universitario.
• Que el 100% de estudiante conozcan los tipos de becas y el proceso para que se incremente su acceso y mejore la retención.

Operatividad
Para desarrollar de manera sistemática las actividades que fortalecerán el desarrollo personal, académico e institucional de los 
estudiantes de la DMC, se han definido acciones congruentes con las necesidades que se pretenden atender y posibles de ser 
llevadas a cabo en función de los recursos y condiciones presentes de la división y en el margen de acción del Programa Integral 
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de Tutorías, Trayectorias Académicas y Asesorías; así pues el Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Univer-
sitario (DMC) consiste en la planificación, programación, realización y evaluación de pláticas, conferencias y talleres dirigidos a 
estudiantes de nivel principiante, intermedio y avanzado de la división, los temas responden a las necesidades identificadas.
Temas del Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC).

Dimensión personal.
Tema
Descripción explicación amplia de becas para preuniversitarios y nuevo ingreso.
Platicas de bienvenida por cada coordinador de programa  a través de  esta propuesta. 
Simulacro –Taller para elaboración de curriculum, entrevista de trabajo.
Taller de prácticas profesionales y servicio social.
Para egresados, oferta de becas y posgrado.

Dimensión Académica
Tema
Temas selectos de desarrollo humano.
Técnicas-Hábitos de estudio, estilos de aprendizaje.
Desarrollo de pensamiento de desarrollo creativo.
Emprendedurismo interdisciplinar.
Formación pedagógica docente (actualización).
Fomentar el Uso de la Plataformas UACJ y el uso correcto de TICS.

Dimensión Institucional
Tema
Descripción explicación amplia de becas para preuniversitarios y nuevo ingreso.
Platicas de bienvenida por cada coordinador de programa  a través de  esta propuesta. 
Simulacro –Taller para elaboración de curriculum, entrevista de trabajo.
Taller de prácticas profesionales y servicio social.
Para egresados, oferta de becas y posgrado.

Retroalimentación

Al concluir el Programa Introductorio al Desarrollo Académico-Humano Universitario (DMC), se procederá a analizar los resulta-
dos obtenidos para realizar los cambios que se requieran a fin de lograr el objetivo planteado.

Acciones Metas Recursos Evaluación 

Ofrecer pláticas informativas del 
PITAAA, de las instancias de la UACJ 
y  servicios para estudiantes de 
nuevo ingreso.

Que asista el 90% de los estudiantes 
invitados.

Espacio (aula, sala),  equipo de 
cómputo.
Representantes de las instancias 
correspondientes. 
18 tutores(as)

Lista de asistencia y comparación 
con la cantidad que se convocó y 
aplicación de una encuesta para co-
nocer la percepción del estudiante.

Impartir cursos del Sistema de Regis-
tro de Tutorías y Asesorías. 
Difusión del programa en redes 
sociales.
Aplicación de diversos mecanismos 
previamente estipulados por la Jefa-
tura de Tutoría Institucional.
Revisión constante del Registro.

Incrementar al 80% el porcentaje de 
estudiantes atendidos en Tutoría.
Captura en el Sistema de Registro de 
Tutorías y Asesorías del 90% de los 
tutores(as).

Espacio (aula, sala), para impartirlo, 
equipo de cómputo.
Representantes de las instancias 
correspondientes

Reportes de la práctica tutorial que 
muestren el registro(as)  por  progra-
ma educativo.
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Preparación de pláticas, conferencias 
y talleres.
Elaboración de 
material para su difusión.
Difusión de cada evento.
La planta docente se dividirá a 
fin de participar en las diferentes 
actividades.

Integrar al 100%  a los docentes de 
medio tiempo y tiempo completo 
dentro de las actividades del progra-
ma introductorio al desarrollo acadé-
mico-humano universitario.

Cronograma de actividades.
Instalaciones de la DMC.
18 tutores(as).
Carteles, banners, trípticos.

Revisar el cumplimiento de las ac-
tividades en la fecha definida en el 
cronograma.
Lista de asistencia como evidencia.

Impartición de pláticas informativas  
de las distintas becas durante las 
dos primeras semanas de ingreso: 
convocatoria, requisitos, fechas, liga 
informativa. Posteriormente por re-
des sociales y correo institucional.
Asignación de un tutor para el segui-
miento de estos estudiantes.

Que el 100% de estudiante conozcan 
los tipos de becas y el proceso para 
que se incremente a (X número 
de becas) su acceso y mejore la 
retención.

Cronograma de actividades.
Instalaciones de la DMC.
18 tutores(as).
Carteles, banners, trípticos.

Revisar el cumplimiento de las ac-
tividades en la fecha definida en el 
cronograma.
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Relación Tutoría-Gestalt: 
aproximaciones a un entrenamiento de contacto con el otro

Eje temático: articulación institucional de programas en apoyo a la permanencia escolar. Espacios y estrategias de la tutoría para 
la atención integral.
Nivel del sistema escolar: licenciatura.
Nombres de los autores:
Olliver Cuevas Gloria María   g_loria40@hotmail.com
Román Belmontes Elsa Guadalupe  elsa.tep@gmail.com
Rangel María Dolores

Institución/departamento a la que pertenecen: Instituto Conciencia Gestalt / Departamento de Difusión Cultural y Extensión 
Educativa del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación / Instituto Conciencia Gestalt.

Resumen

La Tutoría es el acompañamiento que fortalece el proceso de personalización de los aprendizajes en la formación universitaria; 
por su parte, la Teoría Gestalt brinda herramientas psicoterapéuticas que facilitan la relación con el Otro. Ambas desde la prác-
tica que cada una desempeña representan la base de “la relación entre dos”. En este sentido, el presente análisis tiene el fin de 
abonar a la mejora de la actuación tutorial por medio de la propuesta expuesta, misma que invita a docentes-tutores a emplear 
herramientas gestálticas como el “darse cuenta” y el “aquí y el ahora”. Así y mediante una investigación documental, se identificó 
la existencia de un vacío teórico-didáctico de la Tutoría en su relación con la Teoría Gestalt. Ello forjó un primer acercamiento 
en la conformación de un Programa de Entrenamiento de Contacto con el Otro desde las aportaciones del modelo de Norman 
Schub, el cual permita fortalecer la formación integral y la calidad de vida de los universitarios.

Palabras clave: acción tutorial, darse cuenta, aquí y ahora, herramientas gestálticas, formación integral.

Introducción

En la sociedad actual el estudio universitario es de suma importancia para el desarrollo de la comunidad, en los últimos años la 
universidad ha sido más accesible para personas de cualquier estatus socioeconómico. De tal manera que la vida universitaria 
implica una serie de cambios que requieren de un acompañamiento por parte de un profesional. Dicho acompañamiento 
exhorta a que el profesional brinde un apoyo integral en los diversos ámbitos de la vida del estudiante. Ante ello numerosas 
Instituciones de Educación Superior (IES) han integrado programas de Tutorías para que el universitario conciba un soporte en 
su formación universitaria. Sin embargo, no es fácil acompañar si no se cuenta con las habilidades necesarias, así como el trabajo 
personal para poder estar con el Otro.
En este sentido, la psicoterapia Gestalt brinda herramientas que facilitan la relación con el Otro; así pues, el presente escrito pre-
tende exponer cómo la Tutoría puede ser más eficiente en la mejora de los estudiantes, mediante el empleo de las herramientas 
terapéuticas propias de la psicoterapia Gestalt. Derivado de un análisis documental, el cual da cuenta de que existe un vacío en 
la investigación sobre la relación Tutoría-Gestalt; uno de los objetivos implícitos de este documento es ser el parteaguas en la 
gestación de propuestas para un entrenamiento especial desde el enfoque de la Gestalt dirigido a docentes-tutores.
Seguido a lo anterior, se pretende además, dar a conocer las habilidades que desde los lineamientos de la psicoterapia Gestalt 
debe tener el terapeuta para lograr un “darse cuenta”, considerando los beneficios que ello implica el ponerlo en práctica durante 
la acción tutorial, ya que la base de ambas prácticas (psicoterapia y tutoría) es “la relación entre los dos”.
Así pues, se entiende por tutoría a aquella acción de acompañamiento académico que permite atender el ámbito escolar, 
personal y profesional de los estudiantes. En la mayoría de las IES tal acción los tutores son los encargados de realizar dicho acom-
pañamiento; se considera que para realizar un acompañamiento integral y efectivo es importante que el tutor sienta respeto 
por los demás, que cuente con la habilidad de comunicarse asertivamente y ejerza un liderazgo proactivo con sus tutorados.
La relevancia de este escrito radica en brindar los conceptos teóricos y las herramientas desde el enfoque de la Gestalt, que permi-
tan al tutor complementar y mejorar su acción tutorial. Finalmente, el presente análisis se enfocó en lograr las siguientes metas: 1) 
encontrar una ecuanimidad ante las diferentes percepciones y funciones que ejerce un tutor dentro de una universidad; 2) exponer 
las herramientas gestálticas que fortalezcan el acompañamiento al estudiante en los procesos de tutoría; 3) afirmar la importancia 
de las tutorías en la universidad; y 4) reflexionar las bases de un método de tutorías fundamentado en las herramientas gestálticas. 
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Relación Tutoría-Gestalt

Uno de los principales objetivos de asistir a la universidad es adquirir conocimiento respecto de determinada disciplina o ciencia, 
en consecuencia desempeñarse profesionalmente de manera idónea en el espacio laboral elegido y cumplir con la ilusión de 
“tener el nivel de vida deseado”. 
En cambio, es raro que los universitarios opten por determinada carrera profesional motivados por fortalecer el desarrollo de 
su inteligencia emocional, o la manera en la que se relacionan con los demás. Ello a pesar de que gracias a los avances de la 
psicología, se sabe que las emociones influyen de manera directa en el comportamiento humano, ya sea de manera positiva o 
negativa en todos los aspectos de la vida, entre ellos el escolar y el profesional. 
Tradicionalmente la relación Tutoría-Gestalt no ha sido abordada de modo conjunto, por lo que en este apartado de manera 
inicial se abordarán de manera separada, y posteriormente se describen las herramientas de la psicoterapia Gestalt como pro-
puesta de mejora para la acción tutorial del tutor.

En tal sentido y conceptualizando el término de Tutoría, se entiende que es: 
Una función de acompañamiento, de orientación y de apoyo al alumnado en su proceso de personalización de los apren-
dizajes y del desarrollo de las competencias, tanto a nivel personal como profesional, a lo largo de su trayectoria, con el 
horizonte dinámico del proyecto de vida, un proyecto personal y profesional (Álvarez, 2014, Pp. 386).

Aunado a lo anterior, al considerar las herramientas gestálticas de Norman Schub (2004) se muestra la siguiente definición de Tutoría: 

La atención personalizante y comprometida del tutor en su relación con el alumno, que consiste en orientar, guiar, informar 
y formar el alumno en diferentes aspectos y en diferentes momentos de su trayectoria académica, integrando las funciones 
administrativas, académicas, psicopedagógicas, motivacionales y de apoyo personal (Molina, 2004, Pp. 36).

A saber, existen diversas funciones que desempeñan los tutores; la investigación actual se centra en aquellas funciones que 
atienden situaciones personales del tutorado, y que le perjudican o ayudan en el transcurso de su vida universitaria. Al respecto 
y siguiendo a Molina (2004) quien resalta la función de la motivación en toda persona para la realización exitosa de su trabajo, en 
este caso en el ejercicio tutorial, así como el ser creativos en el abordaje de las dudas que presentan los tutorados, y la importan-
cia de que el tutor procure tener una actitud positiva, la cual para que este desempeñe su actuación tutorial con actitud positiva 
tendrá que conducirse con un alto nivel de inteligencia emocional, en caso de carecer de un nivel adecuado de inteligencia 
emocional es necesario que trabaje de modo consciente y particular en ello.
Investigadores como Sobrado (2007) mencionan que “la tutoría no es para todos”, exponen que la tutoría es para los docentes 
que poseen aptitudes específicas para ello; con esto se resalta la necesidad de que el tutor reciba una formación especializada 
que le permita acompañar al estudiante en la mejora de su actitud ante los problemas, la adquisición de valores éticos, y la 
orientación en la construcción de un proyecto ético de vida; de tal manera contribuir en la disminución de deserción y abandono 
escolar. Entonces, las aptitudes que Sobrado considera básicas para el tutor son:
• Respeto por los demás
• Comunicación asertiva
• Liderazgo colaborativo 
Aunado a lo anterior, las bases filosóficas de la psicoterapia Gestalt permiten entender de mejor manera los fenómenos psicoló-
gicos que la relación terapéutica entre el psicoterapeuta y el paciente se generan. En este sentido, el aporte filosófico de Buber 
(2000) expone que para obtener resultados favorables en la psicoterapia Gestalt, el terapeuta pasa de uno mismo al otro, es decir, 
el psicoterapeuta Gestalt procura no conjeturar concepciones sobre las personas que atiende. Para ello se requiere “estar vacío” 
para recibir lo que la otra persona (paciente) tenga que decir, encontrándose en una reciprocidad total.
Seguido a lo anterior, Buber menciona que en la relación terapéutica existe reciprocidad cuando el terapeuta se arriesga a decir 
frases o palabras que no siempre son confortables para el paciente, teniendo en cuenta aquello que el paciente podrá o no 
tolerar y comprender; en esta dinámica el psicoterapeuta evita posicionarse ante el paciente como su igual, ya que si llega a 
hacerlo, entonces no establecería una adecuada confrontación.

Herramientas gestálticas para la actuación del docente-tutor

Al desempeñar el tutor su actuación con base en las herramientas gestálticas y, considerando que el tutor es el profesional 
experto y el tutorado el estudiante con necesidades particulares que solicita la orientación académica. En tal sentido, el tutor 
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tendrá que ser capaz de actuar y comprender que ambos (tutor y tutorado) son personas con sentimientos y conocimientos 
propios, aplicando de tal manera el precepto de la reciprocidad.
Ahora bien, el concepto del “aquí y el ahora” es un elemento básico e indispensable para poder llevar a cabo un proceso psico-
terapéutico desde la Gestalt; de igual manera se considera en la presente propuesta, “el aquí y el ahora” como una herramienta 
para la tutoría, debido a que sólo en el presente es cuando se manifiestan todas las sensaciones y emociones con las cuales la 
persona requiere trabajar terapéuticamente.
Al respecto, los psicoterapeutas Gestalt se forman para ser capaces de situarse en “el aquí y el ahora” con sus pacientes. En relación 
a ello, los estudiantes acuden a tutoría en busca de una guía académica para el entendimiento de la causa de sus dificultades en 
el aprovechamiento escolar; en tal dinámica el tutorado espera sentirse en un ambiente de confianza y empatía, conceptos que 
privilegian y generan una relación fundamentada en “el aquí y el ahora”.
Lo anterior responde a la dificultad general que desde nuestro rol de ciudadanos se dificulta mantenerse en el presente, de 
manera que para erradicar tal dificultad, es necesario practicar el “estar en contacto con el cuerpo mismo”. Se trata de: “sentir que 
me pasa” vivenciarlo, descubrir y explorar. Dado que, cuando se está atento a las sensaciones y se disminuye el control intelectual 
ante ellas, es fácil darse cuenta de los pensamientos y circunstancias que originan, así como los que se perciben a raíz de la 
sensación (Vázquez, 2000).
Considerando lo expuesto, se plantea que si los tutores cuentan con las habilidades para tratar a los tutorados desde “el aquí y el aho-
ra”, serán capaces de intervenir desde lo que le pasa al estudiante, sus sensaciones y emociones, y no desde lo que el tutor supone. 
De esta manera como lo dice Vázquez (2000) y conjuntando el escenario de la tutoría, el estudiante disminuye su angustia, debido a 
que gracias a la actuación que el tutor realiza desde la Gestalt, el tutorado únicamente se enfoca en lo que le pasa en el momento de 
estar frente a su tutor; y así se concentra en comprender y atender sus sensaciones, pensamientos y emociones; facilitando de esta 
manera el trabajo terapéutico que le permitirá identificar qué hacer para modificar el pensamiento o comportamiento necesario.
Siendo el “darse cuenta” el principal objetivo de la terapia gestáltica, el estudiante puede desarrollar su “darse cuenta” con el 
apoyo de un tutor que ejecute los conocimientos y habilidades gestálticas. Ante ello, Schub (2004) propone para potenciar el 
“darse cuenta” lo siguiente: el tutor tendrá que orientar al tutorado a identificar sus sensaciones y reconocerlas, es decir, que el 
estudiante las conciba como propias, que sea capaz de describirlas; posteriormente comprender que sus sensaciones están 
ligadas a una emoción y, por último relacionar la emoción a una experiencia.
En este sentido, cuando el tutor desarrolle la habilidad del “darse cuenta”, en consecuencia amplía su “ajuste creativo” ante las 
circunstancias que se le presenten; lo cual contribuye en identificar la mejor solución a las sensaciones desagradables del es-
tudiante, desde lo que éste realmente piensa y quiere hacer. De tal manera, para que el tutor tienda a guiar al tutorado en el 
“darse cuenta”, en primera instancia tiene que hacerlo consigo mismo, lo cual le permitirá establecer mejor contacto ante las 
sensaciones del estudiante; enseguida el tutor requiere de autoconocimiento, para así ser auténtico, ser transparente (Zinker, 
1979). Una vez que adquiera tales herramientas gestálticas, podrá enseñar a que el tutorado también lo haga, fortaleciendo 
gracias a las virtudes de las herramientas gestálticas el acercamiento entre él y el tutorado.
Esquema 1. Herramientas tutoriales de la Tutoría-Gestalt.

Escenarios de aplicación de la relación Tutoría-Gestalt

Con el fin de ilustrar el efecto de la propuesta “Tutoría-Gestalt”, se describen a continuación dos ejemplos de aplicación: el 
primero se trata de una investigación que se realizó en la Universidad de Santiago de Chile con el fin de identificar qué piensan 
los residentes de Medicina respecto a sus tutores. Los resultados obtenidos muestran relación con lo aquí expuesto, en tanto 
que para los residentes de Medicina es de suma importancia percibir una estrecha relación con el tutor, y que éste se muestre 
como igual ante ellos. Por otra parte, dicha relación debe estar sustentada en la confianza, así como apreciar que el tutor presenta 
un interés sincero por sus inquietudes y preocupaciones; los residentes consideran al tutor como el experto que cuenta con la 
pericia suficiente para considerarlo como un modelo a seguir (López, Baeza & Lebrato, 2000).
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El segundo ejemplo data del año 2000 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, docentes-investigadores ante la inquietud de 
conocer la percepción de los estudiantes acerca de sus tutores, realizaron una investigación derivada de la implementación de un 
Programa de Tutorías avalado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), median-
te tal proyecto se procuró fomentar el desarrollo de habilidades de “contacto con el otro”. En tal Programa se define a la Tutoría como:

Un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención per-
sonalizada a un estudiante o a un grupo reducido de estudiantes por parte de académicos competentes y formados 
para esta función. Pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoyarlos en 
los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje. Busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento 
académico, así como impulsar su evolución social y personal (Sánchez, 2000, Pp. 1).

Por último, la autora de dicha investigación considera para su análisis algunas de las herramientas de la psicoterapia gestáltica. 
Después de aplicar encuestas a la comunidad estudiantil de la Universidad Juárez, los resultados arrojan datos importantes 
como: falta de comprensión por parte de los tutores; comunicación regular; muy poca confianza al acercarse con el tutor a 
conversar problemas personales.

Conclusiones

A partir del análisis realizado acerca de las herramientas gestálticas propuestas para la práctica tutorial, así como de las metas del 
presente estudio, se consideran las siguientes conclusiones:
Primera, el tema se abordó a través del análisis de varios autores que proponen herramientas para trabajar eficazmente con un 
paciente dentro de la psicoterapia Gestalt. Dichas propuestas representan un cambio frente a la metodología tradicional del 
tutor carente de habilidades para “estar con el Otro”.
Segunda, se identificó que en el campo de investigación sobre tutorías se carece de un concepto teórico de la “Tutoría Gestálti-
ca”; además se requieren elementos didácticos para implementar el ejercicio tutorial desde el enfoque de la Gestalt. Ante ello, el 
presente escrito representa un primer acercamiento que sustenta el diseño de un Programa de Entrenamiento para Tutores, en 
el cual predominen las herramientas de la psicoterapia Gestalt.
Aunado a lo expuesto, el efecto de las herramientas de la psicoterapia Gestalt aplicadas a la tutoría universitaria, depende de 
concebir con claridad los conceptos gestálticos pertinentes para el cumplimiento de los objetivos planteados por la tutoría. 
Conceptos tales como “el aquí y el ahora”, así como el “darse cuenta”, que derivado de lo expuesto se considera que su aplicación 
es factible para el entrenamiento de tutores.
Por tanto, se concluye que este escrito simboliza un impulso para la creación de Programas de Tutorías que consideren las herra-
mientas de la psicoterapia Gestalt; ya que la Tutoría y la Gestalt comparten escenarios similares que favorecen el acercamiento 
tanto con pacientes y estudiantes.
Finalmente, surge la necesidad de conformar un Programa de Entrenamiento para Tutores cimentado en el modelo de las 
“Habilidades de Contacto” de Norman Schub. El análisis de los resultados que deriven de su aplicación en una Universidad de 
México, se presentarán en próximos estudios.
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Resumen
 
En el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Minatitlán (TecNM/ITMinatitlán) trabajamos articula-
damente varios departamentos para dar apoyo a nuestros y nuestras estudiantes en su formación profesional y contribuir a su 
desarrollo integral. Es por ello que, a los programas que tienen diversos departamentos de la institución se suman las acciones 
que se implementan desde la Coordinación Institucional de Tutorías, dónde cada semestre se realizan diversas actividades que 
en conjunto pretenden contribuir al desarrollo integral del estudiante y ser un apoyo en su estancia en la institución. El presente 
trabajo muestra el conjunto de apoyos que se realizan. El Programa Institucional de Tutorías en el  TecNM/ITMinatitlán tiene 
15 años en operación y es el primer año  que se analizan los resultados de la evaluación del programa para retroalimentarlo y 
fortalecerlo, presentamos un segmento del resultado de la evaluación del  mismo.

Introducción
 
La tutoría no es una acción que se desarrolle en forma aislada por el tutor, sino una actividad educativa que ha de realizarse de 
manera coordinada involucrando a docentes y a las diversas estructuras e instancias del Tecnológico Nacional de México (TNM) 
y en específico, del Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM). La tutoría, dentro de sus objetivos, busca reducir los índices de 
reprobación y deserción, potenciar las competencias del estudiante mediante acciones preventivas y correctivas, así como apo-
yar al estudiante en el proceso de toma de decisiones relativas a la construcción de su trayectoria formativa, de acuerdo con su 
vocación, intereses y competencias, mediante la atención personalizada y/o grupal en donde se apoye la formación del tutorado 
centrada en prácticas metacognitivas, es decir, orientada a que los estudiantes mejoren en forma continua a partir de la propia 
reflexión sobre su desempeño. Basado en lo anterior, el  presente trabajo tiene como principal objetivo mostrar los diversos 
programas de apoyo que se implementan en el ITM y que se articulan con el Programa Institucional de Tutorías (PIT),  presentar el 
análisis de una parte de los resultados que se obtuvieron de su evaluación en el periodo Agosto-Diciembre 2017, hecho inédito 
en el Instituto ya que con anterioridad sólo se llegaba hasta la fase de recolección de datos sin llegar a su análisis y respectiva 
retroalimentación. También se describen los programas de apoyo que se tienen, las acciones que se implementan en el PIT, la 
metodología que se siguió para la evaluación por parte de los alumnos y un segmento del análisis de los resultados obtenidos.

Desarrollo

Programas de apoyo que se articulan con el Programa Institucional de Tutorías en el ITM.
En el ITM se implementan diversos programas de apoyo que son opciones para que el alumno elija la que más concuerde con 
sus intereses, están disponibles para los alumnos de todos los semestres y articulados con el PIT contribuyen a la formación 
integral del estudiante, a continuación se muestran en la figura no. 1:
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Figura no. 1 Programas de apoyo que se implementan en el TNM/Minatitlán para la formación integral de los jóvenes.
Los programas de apoyo tienen múltiples beneficios para el alumno, algunos de ellos se muestran en la figura no.2: 
 
Figura no. 2 Algunos beneficios de los programas de apoyo
Además se cuenta con:
• Orientación educativa
• Trabajo social. 
• Servicio social y residencia profesional. 
• Becas. 
• Bolsa de trabajo. 
• Educación continua (cursos y talleres de apoyo al programa tutorial). 
• Jornadas Académicas

Estrategias tutoriales que contribuyen a la formación integral del estudiante del ITM

Los programas de apoyo se suman a los diseñados e implementados por la Coordinación Institucional de Tutorías, la cual tiene 
como la misión: Proporcionar un proceso de acompañamiento grupal o individual, que le brindan al estudiante los profesores-tu-
tores, durante su estancia en el Instituto Tecnológico, con el propósito de contribuir a su formación integral (Programa Nacional 
de Tutoría en el SNEST, 2006) para lograr el objetivo de contribuir a través de la acción tutorial, al mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes, coadyuvar en el logro de su formación integral, incidir en la disminución de los índices de repro-
bación, de deserción, y de rezago, además de favorecer la eficiencia terminal,  para ello instrumenta acciones complementarias 
que se articulan y complementan con las ya descritas y sin las cuales, no se lograría el efecto deseado. En la figura no. 3 se muestra 
las diversas etapas que se han realizado  para instrumentar el Programa Institucional de Tutorías (PIT) durante los últimos tres 
semestres que abarca la evaluación que los tutorados hacen al mismo: 

Figura no. 3. Etapas del desarrollo 
del programa
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Resultado del diagnóstico de las áreas de impacto para la formación integral

En base al análisis de las áreas que abarca la formación integral, se determinó impactar en las siguientes áreas:

• Desarrollo de competencias cognitivas
• Desarrollo de la inteligencia emocional
• Desarrollo humano
• Salud sexual

Resultados de la Planeación del programa.

SEMESTRE  ENERO -JUNIO DEL 2017

Biol. José Ernesto Ramón Romano 1. “La Emoción Como Estrategia De Aprendizaje”

Biol. José Ernesto Ramón Romano 2. “Neurotransmisores y Las Adicciones”

Mtra. Yesenia Ramírez Martínez
(del Centro de Adicción Primaria de Adicciones) 3. “ Taller De Inteligencia Emocional Y Herramientas Para Desarrollarlas

Biol. José Ernesto Ramón Romano 4. “Taller de Adicciones Emocionales”

Psc. Naraegla Méndez Domínguez
(del Centro de Adicción Primaria de Adicciones C.A.P.A) 5. “Fortaleciendo la Autodeterminación y la Asertividad”

Psicol. Cuauhtémoc  Cruz Barrios

6. “Autoestima y motivación”
7. “Gestión de la Actitud”
8. “Manejo adecuado de Conflictos”
9. “Administración del Tiempo”
10. “Manejo adecuado del Estrés”

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2017

M.D.U. Rosario Diaz Nolasco
Ing. Marina Cisneros Guerra 1. “Estrategias cognitivas de aprendizaje”

Biol. Ernesto Corona Romano
Psicol. Cuauhtémoc Cruz Barrios 2. “Entendiendo  la ansiedad y su control 

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2018

M.D.U. Rosario Diaz Nolasco
Ing. Marina Cisneros Guerra 1. “Estrategias cognitivas de aprendizaje”

Biol. Ernesto Corona Romano
Psicol. Cuauhtémoc Cruz Barrios 2. “Entendiendo  la ansiedad y su control”

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2018

Mtra. Flor Karina González Pérez 
Mtra. Vianney Nataren Gómez
Mtra. Yesenia Ramírez Martínez

1. “Desarrollo Humano”
(Del C.A.P.A)

M.D.U. Rosario Díaz Nolasco 1. “Tutorías para la titulación”

Tabla no. 1 Talleres que se implementaron durante tres últimos semestres.
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Conferencias impartidas
SEMESTRE ENERO –JUNIO 2017
1. VIH/sida. Síntomas, prevención y tratamiento
2. La prevención del embarazo y   los efectos secundarios del abuso de algunos anticonceptivos
3. Riesgo sexual. Enfermedades de transmisión sexual
4. Todo sobre el condón femenino y masculino
SEMESTRE ENERO – JUNIO 2018
1. La práctica de vivir conscientemente
2. Aceptar las cosas tal y como son
3. La práctica de la autoafirmación
4. El arte de vivir con propósito
5. La práctica de la integridad personal

Tabla no. 2. Conferencias que se implementaron durante tres semestres.

Módulos de salud: con el apoyo del Centro de salud, se realizaron: Detección de VIH, sífilis y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.

PROGRAMA EN EL 2017         RESPONSABLE
1. CAMPAÑA DE ÀCIDO FÒLICO       CENTRO DE SALUD
2. PLANIFICACIÒN FAMILIAR       MA. LUISA TRUJILLO MALDONADO
3. TUBERCULOSIS        LIC. VERÒNICA SANTOS ADOLFO
4. CÀNCER CERVICOUTERINO       L.T.S. ISABEL DÌAZ BOLAÑOS
5. PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH Y SÍFILIS.   CENTRO DE SALUD
6. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  CENTRO DE SALUD

Tabla no. 3 Módulos de salud implementados en el 2017

Resultados de la implementación

Algunas fotos del programa se muestran en la imagen no. 1: 

Imagen no. 1. Algunas fotos del programa
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Resultados de la evaluación

Para la etapa 4, la evaluación se utilizó el sistema SELPIT diseñado expresamente para realizar de manera sistemática la evalua-
ción del programa institucional de tutorías. Los cuestionarios se aplicaron a los alumnos de primer semestre de la generación 
agosto-diciembre 2017 de cada una de las carreras que se imparten en el ITM, se obtuvieron los resultados que se muestran en 
las gráficas no. 1, 2,3 y 4: 

Gráfica no. 1 Resultados de la pregunta 21

En la gráfica no.1 se observa que los tutorados de todas las carreras están muy de acuerdo en considerar que el PIT contribuye 
a su integración en la institución.

Gráfica no. 2 Resultados de la pregunta 27

En la gráfica no.2 se observa que 45.42% de los tutorados de todas las carreras están muy de acuerdo en considerar que el PIT 
tendrá un impacto positivo en su trayectoria como estudiante y el 28.96% está parcialmente de acuerdo, por lo que podemos 
considerar que la mayoría de los alumnos considera que le impactará positivamente el programa en su formación académica.
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Gráfica no. 3. Resultados de la pregunta 29

De la gráfica no.3 se obtiene que el 61.67% de los alumnos de todas las carreras del ITMinatitlán están muy de acuerdo que 
necesitan de un acompañamiento que les ayude a formarse integralmente como personas y como profesionistas y sólo el 0.83% 
no está nada de acuerdo, por lo que es descartable.

Conclusiones. 

Se puede concluir que es una enorme tarea la que se realiza en el Instituto Tecnológico de Minatitlán para proporcionar a 
los alumnos una gran variedad de recursos de apoyo que contribuyen a su formación integral, están involucrados diversas 
autoridades administrativas, académicas y personal de apoyo, todos y todas comprometidas con la misión y el objetivo, y es 
gratificante comprobar que los alumnos valoran el esfuerzo, participan en el programa y creen en él como recurso de apoyo 
para su formación integral. Si bien es necesario seguir fortaleciendo la interacción de los diversos programas para optimizar  sus 
funciones, el avance que se tiene es significativo. Los resultados de la evaluación del PIT han dado origen a nuevas propuestas 
que se consideran relevantes: implementar programas de apoyo a los alumnos destacados, un segmento de alumnos que hasta 
ahora no han sido atendidos dentro del PIT, y proporcionar programas para proporcionar apoyo tutoriales en línea, que también 
es un área de oportunidad y nuevos retos para alcanzar.
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Resumen

Como parte de la labor tutorial en el ciclo escolar 2017b¹ se realizó un estudio de egresados  de tipo longitudinal de corte, no 
experimental; mediante una prueba piloto en la que participaron voluntariamente 99 alumnos  de los cuales 44.4% fueron 
hombres y 55.6% mujeres que egresaron en diciembre del 2017  de la Preparatoria 12  de la Universidad de Guadalajara (U de G). 
Se elaboró un instrumento para dar seguimiento a dichos alumnos en el 2018, en los que se investiga su ingreso a la licenciatura 
y el aspecto laboral, se comprobó que el ingreso a licenciatura de la muestra fue de sólo el 9.28% en U de G al momento, en 
el aspecto laboral  se ha identificado que el 78.5%   trabaja o ha trabajado , todos ellos se desempeñan en el trabajo informal;   
se espera que el estudio se replique y se tome importancia del aspecto crítico del egresado del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) de nuestra Universidad. 
 
Introducción

En el Nivel Medio Superior (NMS) se espera que el egresado logre  desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes 
y actitudes (competencias) que permitan al egresado pasar al siguiente nivel de educación superior o insertarse en el campo 
laboral. Asimismo, es parte fundamental de toda institución educativa de nivel medio superior y superior analizar el grado de 
satisfacción de la formación recibida. Por tanto, los seguimientos de egresados juegan un papel muy importante para valorar la 
pertinencia de los planes y programas de estudio que se imparten en una institución. (Briseño, Mejía, Cardoso y García, 2014).
Es por ello que se planteó la realización de un estudio de egresados en la preparatoria 12 de U de G, siendo ésta una de las más 
grandes del SEMS de la U de G, con una población estudiantil cercana a los 6,000 estudiantes, dado que no existía una aproxi-
mación al conocimiento de éste tema; se aplicó un cuestionario de elaboración propia con 15  preguntas que destacan datos 
sobre la Trayectoria Académica Especializante  (TAE)²  que cursaron, si decidieron hacer trámites a licenciatura, a qué licenciatura 
y de qué institución, así como de los aspectos laborales. Se aplicó dicho cuestionario a una muestra de 99 alumnos antes de 
su egreso  en diciembre de 2017 y se realizaron llamadas telefónicas en enero de 2018 para dar seguimiento a sus actividades 
académicas y laborales. 
El objetivo de este trabajo fue identificar las actividades laborales y escolares de los egresados de la Preparatoria 12 del calendario 
2017-B  con vistas a la evaluación de la escuela. Y revisar si las TAES que cursó el alumno les sirven para su desempeño laboral. 
Lo anterior se realizó en etapas. 
En la primera etapa se aplicó un cuestionario de elaboración propia de 15 preguntas abiertas a los alumnos antes de su egreso.
En la segunda etapa se enviaron correos con la solicitud de actualización de la información después de 6 meses de su egreso, 
las preguntas estaban relacionadas con su ingreso a una licenciatura y su desempeño laboral. Debido a la poca respuesta de los 
correos se procedió  a realizar llamadas telefónicas. En este momento se continúa con esa etapa.

1 Periodo de Agosto a Diciembre  de 2017

2 Las Trayectorias Académicas Especializantes tienen como fin propiciar en los alumnos el desarrollo de competencias de su interés: profundizar en conoci-

mientos de tipo académico, con orientación propedeútica. Ampliar una experiencia de trabajo o bien cultura general. (Documento Base. SEMS U de G, 2009).
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Se presentan los resultados de éste trabajo realizado con datos obtenidos de Noviembre de 2017 a  junio de 2018; se espera 
seguir a estos alumnos egresados a lo largo del 2018, por lo que los resultados no son concluyentes.

Desarrollo
Aspectos teóricos

Las propuestas metodológicas que tienen el objetivo de conocer el destino laboral, ocupacional o escolar de quienes han salido 
del mismo “ciclo, nivel, subsistema, modalidad, institución o programa educativo” se denominan estudios de seguimiento de 
egresados. (Briseño et al. 2014). En este sentido la relevancia de los mismos radica en la evaluación de programas educativos.
Los estudios sobre egresados (ESE) se fundamentan  en  diversas teorías,  la más aceptada es la teoría del capital humano, esta 
establece que la educación es la inversión en una sociedad para generar capital humano para el trabajo, en este sentido La 
teoría de las filas plantea que a mayor educación mayor facilidad para ser entrenado en un puesto de trabajo. Arrow (citado en  
ANUIES, 2003).
Aunado a ello La teoría de la educación como bien posicional en el mercado laboral plantea que la formación permite, como cri-
terio de selección, la asignación de diferentes clases de empleo, finamente la teoría de la funcionalidad técnica de la educación, 
que deriva de la teoría del capital humano (Muñoz, 1990, pp. 1-5), supone una estrecha relación entre determinada escolaridad 
de los trabajadores, sus ocupaciones y ciertos niveles de productividad. 
El Sistema de Educación Media Superior (SEMS)  de la U de G concibe la tutoría como “una acción complementaria de la docen-
cia, cuya función es acompañar a los alumnos mientras cursan el bachillerato para que logren una formación integral” (SEMS, 
2010, p.46). El plan institucional de tutorías (PIT) concibe como uno de sus objetivos detectar necesidades de los alumnos y 
canalizar los casos que requieran los servicios de apoyo en aspectos sociales, psicológicos, de salud y educativos que impacten 
en el mejoramiento del desempeño académico de aquellos y contribuyan a su formación integral. Alcalde, García, Martínez y 
otros. (2013, p.11).
El tercer momento de la tutoría en el SEMS es la tutoría de egreso. “Su objetivo es fomentar en el alumnado de próximo egreso del 
SEMS-U de G tanto el ingreso al nivel superior como su plena integración al campo laboral “(Alcalde-Arreola y Otros 2013, p.21). 
Algunas orientaciones para las estrategias o actividades del tercer momento son: dar seguimiento al plan de vida construido 
por el alumnado, vinculándose con el profesorado de la unidad de aprendizaje Diseño de Pan de Vida. Fomentar el desarrollo 
de habilidades psicológicas que faciliten el ingreso al campo laboral (elaboración del currículo, solicitud de trabajo, etcétera).
 El concepto de habilidad ha sido retomado de manera importante en el  modelo actual de aprendizaje por competencias, 
desde este punto de vista se habla de habilidades para la vida entre las que destacan las habilidades laborables, dado que la EMS 
no tiene ese fin último, sino preparar para un siguiente nivel educativo, los estudiantes que egresan y no logran continuar sus 
estudios se ven limitados en éstos aspectos. (Alcalde-Arreola, et al. 2013).
Por otra parte las Trayectorias Académicas Especializantes (TAE) tienen como fin propiciar en los alumnos el desarrollo de compe-
tencias de su interés: profundizar en conocimientos de tipo académico, con orientación propedéutica. Ampliar una experiencia 
de trabajo o bien cultura general. (Documento Base. SEMS U de G, 2009). Los alumnos al cursar el BGC tienen la opción de esco-
ger una TAE de acuerdo a su interés, de 3º a 4º semestre tendrán Unidades de Aprendizaje especiales que tendrá que aprobar 
para lograr su egreso. Se espera evaluar si los egresados se insertaron al mercado laboral a fin a su TAE.
La primer problemática que  enfrenta al egresar el alumno de EMS es su Ingreso a Licenciatura, en 2018 la dirección de Control 
Escolar de U de G, reportó un ingreso a licenciaturas del 38.02 % de los solicitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara. De 
los solicitantes, lo que representa un 61.9% de estudiantes que quedan fuera y no pueden continuar sus estudios. Por lo que la 
mayoría de ellos deciden ingresar al mercado laboral.
Datos de La Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS, 2012). En una 
muestra de 9, 255 jóvenes de nuestro país y de diferentes subsistemas indicó que el 64.2% de la población de entre 18 y 20 
años que terminó la Educación Media Superior (EMS) lo hizo cursando el bachillerato general, por lo que no tenían preparación 
al empleo, de los cuales casi un 82% cursó el nivel en escuelas públicas. En cuanto a la inserción laboral, tanto los egresados de 
bachillerato general como de Bachillerato tecnológico consideran tener dificultades para encontrar un trabajo  debido a  la falta 
de escolaridad y a que los trabajos requieren de estudios superiores.
La ENILEMS (2012)  expone que el 44.9% del total de los egresados del NMS de entre 18 y 20 años no cuenta con experiencia 
laboral, es decir no han trabajado en ninguna época de su vida. Además en cuanto al tiempo que transcurrió para la búsqueda 
de un empleo, 50% de los egresados de los dos bachilleratos buscó su primer empleo en un periodo de hasta un mes. Esta 
información es útil al considerar la cantidad de alumnos que se ven en la necesidad de buscar un empleo al terminar la EMS. 
Por otra parte un estudio de Seguimiento de egresados ESE en  los CBTis y CETis (educación tecnológica industrial)  del estado 
de Morelos identificó que del total de los estudiantes encuestados, 38.7% consideró la necesidad de trabajar al egreso del 
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bachillerato; aunque 12.2% manifestaron su deseo de trabajar y ya no continuar estudiando, la razón más importante de ello fue 
la carencia de recursos económicos en las familias mientras que 61.3% tuvo como expectativa realizar estudios de educación 
superior y no trabajar; sin embargo en la encuesta de egreso se encontró que 15.7% estudian y trabajan, 15.2% solo trabajan,  
la actividad desempeñada como trabajo no se corresponde con la especialidad cursada, mientras que 57.8% de los jóvenes 
ingresaron a una institución de educación superior 3.5% menos de los que hicieron trámites.  (Santiago, Fonseca e Ibarra, 2017).
En otro  ESE en Preparatorias Oficiales del estado de México se encontró que: La mayoría de los egresados opina que el apoyo 
económico del tutor fue crucial durante sus estudios de bachillerato.

Respecto a la inserción laboral, la mayoría de los egresados opina que la necesidad económica influyó para buscar empleo al 
concluir el bachillerato (30.77%). La mayoría (43.1%) trabaja en microempresas
o pequeñas empresas básicamente conformadas por familiares. (18.5%), y se desempeña principalmente como empleado 
(36.9%), obrero (13.8%) o comerciante (12.3%), y, por los general, en el sector de ventas (27.7%), servicios (26.2%) y la industria 
(24.6%). (Briseño et. al. 2014). 
Lo anterior esquematiza la problemática principal del egresado de la EMS principalmente del bachillerato general como es el 
caso de éste trabajo, en el que se supone su fin principal es preparar para continuar sus estudios y la realidad nos presenta un 
escenario en el que el egresado se dedica principalmente al trabajo, por lo que hace falta una mayor preparación en relación a 
ello ,dadas las pocas posibilidades de su ingreso a licenciatura.

Método

El presente trabajo de investigación parte de un diseño no experimental exploratorio (éstos se usan para iniciar el conocimiento 
de una realidad), Longitudinal (en donde se recopilan datos a través del tiempo en puntos o periodos),  y descriptivo ( pretende 
presentar la realidad investigada) . Hernández,  Fernández, y Baptista, (2014).
Instrumento: Cuestionario de egreso  de elaboración propia con 15 preguntas abiertas sobre aspectos de orientación académica 
y laboral. 
Muestra: para este trabajo se eligió una muestra no aleatoria ya que se trató de una prueba piloto, esta tiene como objeto poner 
a prueba el diseño metodológico, facilitando la realización de los ajustes necesarios para abordar el estudio con garantías de 
rigor. Hernández,  Fernández, y Baptista, (2014).

Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en 99 alumnos egresados  en diciembre de 2017 de los cuales 44.4% 
fueron hombres y 55.6% Mujeres. La edad fue de 17 a 22 años y la moda de 18 años.
Se presentan a continuación las TAES cursadas

Gráfica 1 TAES cursadas

Fuente: elaboración propia
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De acuerdo a la gráfia 1 la TAE más cursada fue la TAE de Música con un 16.1% y la TAE de  gestión de la salud con un 15.1%% y 
la menos cursada fue la TAE de dibujo, se revisó el área de desempeño laboral para ver si estaba relacionado con las TAES y se 
encontró que los alumnos que han trabajado se han desempeñado en empleo informal, principalmente relacionados con el 
comercio, ninguno de los que mencionó que trabajaban señaló un empleo relacionado con la música ni la salud. 
 La siguiente gráfica señala las acciones que los estudiantes planeaban realizar al egresar.

Gráfica 2 ¿Qué piensas hacer al egresar de la preparatoria?

Fuente elaboración propia

En la gráfica 2 se observa que los planes del 87.6% de los egresados era trabajar y estudiar  y sólo un 4% planeaba sólo trabajar. 
Así como sólo el 6.1% planeaba sólo estudiar.
En cuanto a la pregunta relacionada con la realización de trámites a licenciatura se encontró que el 88.4% había hecho trámites 
a licenciatura, sin embargo en la encuesta de egreso se encontró que a Junio de 2018, sólo ingresó el 9.2%.
La demanda en la oferta educativa de los egresados se encontró de la siguiente manera.

Gráfica 3 Centro Universitario al que aspiró

Fuente elaboración propia³

3 Descripción de las siglas de  Centros universitarios: Centro Universitario de la costa Sur (CUCSUR)  el Centro Universitario de Tonalá (CUT), Centro 

Universitario  de  Ciencias de  Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Centro  Universitario de Ciencias Biológicas y agropecuarias (CUCBA),   Centro 

Universitario de la Salud (CUCS), Centro Universitario de Arte Arquitectura y diseño (CUAAD), Centro Universitario de Ciencias exactas e Ingeniería (CUCEI) y 

Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).
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En la gráfica 3 se observan los centros universitarios a los que aspiraron los alumnos egresados de la universidad de Guadalajara, 
éstos  se encuentran en su mayoría por campo temático es decir reúnen carreras afines  a excepción de dos centros el CUSUR 
que corresponde al Centro Universitario de la costa Sur (CUCSUR) y el Centro Universitario de Tonalá (CUT) que son de diferentes 
áreas, en el caso de la opción más alta correspondió al Centro Universitario de la Salud (CUCS) con un 25.7%,  Seguido por el CUT 
y las carreras más solicitadas fueron: Nutrición, Cultura Física y del Deporte, Médico Cirujano y Partero y enfermería todas ellas  
del área de la salud;  del CUCSH, la carrera de Abogado, por otra parte el centro Universitario de menor elección fue el CUCSUR, 
debido a ser foráneo y de menor posibilidad económica para los estudiantes, ya que en su mayoría no tienen el recurso para 
emigrar de Guadalajara. 
Se investigó también a que otras instituciones  habían hecho trámites y se encontró lo siguiente:

Gráfica 4 Universidad particular a la que aspira

Fuente elaboración propia

De acuerdo a la gráfica 4, se escogió el ingreso a 6 instituciones de educación superior y lo anterior sólo por 6 alumnos, lo 
que indica que la mayor solicitud al ingreso por los estudiantes egresados de la preparatoria es a carreras de la Universidad de 
Guadalajara.
En cuanto a aspectos laborales, se les preguntó si trabajaban en ese momento y se encontró que el 45.4% trabajaban, sin em-
bargo después de su egreso esta cifra cambio al 78.5%, lo que indica que los alumnos que egresaron y no lograron su ingreso a 
licenciatura se dedican al trabajo, al indagar el tipo de trabajo se encontró que la mayoría labora en trabajo informal.
Se les preguntó si la preparatoria les había dado herramientas para el trabajo y los resultados se resaltan un 88.17% de acuerdo 
con ello, el 11.83%  no están de acuerdo. Dado que la encuesta fue realizada antes del egreso, los jóvenes pensaban que si les 
había dado herramientas (88.1) sin embargo no se preguntó de nuevo al egresar si lo seguían considerando.

Conclusiones

• El análisis de resultados de alumnos egresados permitió tener un primer acercamiento a las actividades laborales y académi-
cas que realizan los jóvenes al salir de la Preparatoria, una primer realidad no muy favorable es la poca cantidad de alumnos 
que ingresan a una carrera, debido a que sólo  el 9. 2% ha ingresado a U de G y sólo un 6% a otras universidades, lo que 
refleja una realidad similar a la señalada en las encuestas de egreso del NMS de la SEP. La cual señala que la mayoría de los 
egresados se dedican al trabajar.

• Se trató de identificar si existía relación en la TAE cursada y el desempeño laboral de los egresados y se encontró que no 
existía ningún alumno que se dedicara al área de la música o de la salud las cuales fueron las TAES más cursadas, por lo 
que falta un estudio que profundice ésta situación con una muestra cuantitativa representativa de la población, ya que los 
hallazgos de este trabajo no encontraron ninguna relación entre las TAES y el trabajo, sin embargo si se encontró mayor 
relación entre las TAE cursada y la elección de una carrera, al ser la mayoría de solicitudes al Centro de la Salud, aunque no 
sucedió así con la música.

• En cuanto el aspecto laboral, se encontró que antes de egresar sólo 4% lo contemplaban como opción sin embargo al 
momento el 78.5% labora,  se desconoce la causa por la que los jóvenes que trabajan no buscan empleo relacionado a su 
TAE, por lo que se reajustará la encuesta con más preguntas que aborden éste aspecto, por lo que resulta imprescindible que 
la universidad elabore mejores herramientas para insertar al mercado laboral a sus egresados de preparatoria, sin embargo la 
carrera cursada por la muestra fue de BGC, por lo que no se cuenta con una orientación al trabajo, lo que es una limitación 
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para nuestros egresados, falta hacer un estudio de egresados que compare egresados de la Preparatoria 12 del BGC y 
egresados de Bachilleratos tecnológicos, para identificar diferencias.

• Se propone capacitar a los jóvenes con un taller o talleres sobre capacitación en habilidades para el empleo, dado que los 
resultados precisan que la mayor parte de los jóvenes al egresar necesitan incorporarse al trabajo. 

• Se pretende dar seguimiento a estos alumnos en los siguientes meses y observar si éstos resultados se confirman.
• La prueba piloto permitió observar algunas lagunas en el instrumento, por lo que se adaptará de acuerdo a los resultados 

obtenidos en éste trabajo. 
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Resumen

La presente investigación se basa en un diagnóstico preliminar sobre el desgaste laboral y principalmente sobre la identificación 
de estrategias de autocuidado que implementan los profesores – tutores de la Universidad Autónoma Chapingo, siendo la 
finalidad de este estudio el de enriquecer y replicar con otros profesores  las acciones de auto –cuidado que han funcionado 
en la población con la cual se realizó el estudio, a través de la identificación  de factores de riesgos que promueven el síndrome 
referido. Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó el inventario de Maslasch –Burnout, así como un inventario de 
estrategias de afrontamiento y cuestionario sobre las estretagias de autocuidado, mismo que se aplicó a 16 profesores – tutores 
del nivel educativo propedéutico. El diseño de investigación es descripctivo –transeversal con una orientación psicosocial.
Dentro de los resultados obtenidos se concluye que las estrategias de autocuidado que aplican los tutores, no cumplen con los 
indicadores de salud y bienestar emocional, por lo que hay referencias de desgaste laboral.
Palabras clave: desgaste laboral; tutores; bienestar ; autocuidado.

Introducción

En los últimos treinta años, parte fundamental de los estudios sobre estrés laboral se han enfocado a aquellos profesionales que 
se encuentran con mayor posibilidad de desarrollar el síndrome de burnout, investigando para ello las distintas estrategias de au-
tocuidado y cuidados de bienestar integral, que utilizan e implementan las personas que se encuentran en situación vulnerable. 
Así mismo se ha descubierto que quienes más llegan a desarrollar síndrome de desgaste laboral, son aquellos profesionales cuya 
actividad se encuentra vinculada a la atención con terceros, por ejemplo: médicos, psicólogos y psicoterapeutas, bomberos, docentes. 
Ello como consecuencia de un mal manejo del estrés. Al ser los docentes uno de los grupos con altos índices de vulnerabilidad en el 
desarrollo del desgaste laboral, la Universidad Autónoma Chapingo, no permanece excenta a dicha situación, por ello en la presente 
investigación se busca realizar un diagnóstico que permita obtener un panorama general, acerca de la posibilidad de desarrollar un 
síndrome de burnout, iniciando la aplicación de los instrumentos adecuados a los profesores – tutores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh).Identificando las estrategias de autocuidado y bienestar integral que cada profesor tutor, implementa en su día a día.

Desarrollo
Antecedentes

En 1969 H.B Bradley (Bradley, 1969) se dio cuenta de que se estaba desarrollando un fenómeno en donde algunas personas no 
estaban teniendo los mejores resultados con los usuarios que atendían, principalemte en el área de trabajo social y aquellas 
que tienen que ver con la atención a terceros. El termino de desgaste laboral así como el primer estudio se realizó en 1970 
por Herbert Freudenberg (Freudenberg, 1980) quien lo incorporó al estudio de la psicología laboral, y en 1974 da la siguiente 
definición (Alcántara, 2008): Agotamiento de energía experimentado por los profesionales cuando se sienten sobrepasados por 
los problemas de los demás, (Alcántara, 2008).
 El estudio de Freudenberg, se centró en la situación de estrés continuo al que estaban expuestos los voluntarios de la salud, 
quienes proliferaron en EUA, durante la década de los setenta.Fueron las psicólogas Christina Maslach y Susan Jackson (Maslach, 
1986) quienes definieron con mayor precisión por primer vez, el síndrome de desgaste laboral o Burnout de la siguiente manera: 
Síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que 
trabaja en contacto con clientes- usuarios (Maslasch, 1986). En nuestro País las investigaciones relacionadas a este fenómeno 
iniciaron a finales de la década de los ochenta, con estudios dirigidos a médicos, psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas, y fue 
a partir del 2003, que el foco de atención se centró también en los docentes de nivel básico, poco en los del nivel medio superior 
y escasamente para los de Instituciones de Educación Superior (IES). 

Sinngh, Goolsby y Rohads (Lazarus, 1986), explicaron de manera sencilla la diferencia entre el estrés y el síndrome de burnout, 
determinando los siguientes indicadores, para cada uno de ellos
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Tabla1. Diferencias entre Estrés y Burnout (Lazarus, 1986)

Christina Maslash y Susan Jackson, psicólogas consideradas como las expertas en investigaciones, y estudios relacionados con 
el síndrome de desgaste laboral y burnout, realizaron una investigación en España y América Latina con 11,530 profesionales de 
la salud, encontrando los siguientes datos (Maslash, 1986):

Estrés Burnout

Sobre implicación en los problemas Falta de implicación

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional

El daño fisiológico es el sustrato primario El daño emocional es el sustrato primario

Agotamiento o falta de energía física Agotamiento que faceta la motivación y la energía psíquica

La depresión puede entenderse como reacción a preservar 
las energías físicas

La depresión en burnout es como una pérdida de ideales

Puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas Sólo tiene efectos negativos

Área Realización Personal Cansancio emocional Despersonalización
Hospitalaria Moderado Moderado Moderado

Educación Alto Moderado Alto

Servicios Sociales Alto Moderado Moderado

Medicina Moderado Moderado Moderado

Salud Mental Alto Bajo Bajo

Tabla 2. Variables de burnout correlacionadas con algunas profesiones (Maslash, 1986)

Como se puede observar en la tabla 2 los resultados relacionados con el síndrome de desgaste laboral (burnout) demuestran 
que en el caso de los docentes hay índices mayores en las variables que propician la aparición de este síndrome. En algunos es-
tudios, los maestros son los profesionistas que presentan mayores tasas de ausentismo y baja por depresión, a diferencia de otras 
profesiones y actividades. El trabajo docente no termina en el aula, ya que después de la clase el profesor debe invertir tiempo 
en la preparación de sus clases, organización de material, programación de temas, revisión de tareas. Además en el caso de la 
Universidad Autónoma Chapingo, al ser profesores- investigadores de tiempo completo, el 98% de los docentes, participan en 
otras comisiones y actividades que integran las cuatro actividades sustantivas de la Institución: docencia, investigación, servicio, 
extensión y difusión de la cultura.

Metodología

Tipo de investigación:  El presente estudio es descriptivo –transversal, con una orientación psicosocial, (básicamente cualitati-
vo), ya que por la naturaleza misma de la investigación, se combinan los siguientes factores: psicológico – social y biológico. 
Participantes: Profesores investigadores de tiempo completo con actividad tutorial en la Universidad Autónoma Chapingo, para 
el Programa Educativo de Propedéutico, con una antigüedad mínima de cinco años en la Institución. Instrumentos:  Para esta 
investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de carácter cualitativo básicamente: 1.Cuestionario sobre estrategias de 
autocuidado en los académicos – tutores, 2.Cuestionario de Maslasch Burnout Inventory (MBI), Maslasch (1986). Cabe mencionar 
que este instrumento ha sido el más utilizado y estudiado desde la psicología, en Europa, América Latina y Estados Unidos de 
América, para conocer las características de un posible síndrome de desgaste laboral, como el burnout, a nivel general. En 
este instrumento se evaluán tres dimensiones, las mismas que son consideradas para el Burnout: agotamiento emocional, baja 
realización personal y despersonalización.



1022

Resultados

El análsis de resultados sugiere que existen indicadores altos para el desarrollo del síndrome de desgaste laboral en profesores 
tutores del programa educativo de propedéutico de la UACh. En la tabla (tabla 3), se observan las diferencias entre las actitudes 
y conductas consideradas como adecuadas y aquellas estrategias que implementan los tutores, en su cotidianedidad.

Actitudes y conductas saludables Sujetos muestra

Realizar ejercicio físico por lo menos 30 minutos diarios
La mayoría realiza ejercicio de bajo impacto principalmente caminar, 
bicicleta estacionaria y escaladora, no diario, sino cada tercer día o cuando 
no es un día laborable.

El número de comidas diarias en nuestro País, debe ser de tres La mayoría hace tres comidas, sin embargo si expresan que “usualmente”, 
trato, etc.

Se recomienda dormir por lo menos 8 horas diarias, continuas durante la 
noche y por el día una siesta de al menos 15 minutos diarios.

La mayoría duerme entre 4 y 6 horas diarias y aproximadamente el 45% 
refiere que su sueño no es continuo, sino intermitente y sin profundidad, 
principalmente en el caso de las mujeres. Sólo 4 refieren tomar una siesta 
diaria, los demás indican que es raro o al menos no en días laborables. La 
mayoría expresa tener un ciclo circadiano diurno

Se recomienda apagar cualquier estímulo antes de conciliar el sueño y 
durante el mismo (televisión, radio, celular, computadora, tablet, etc.)

48% refieren que antes de dormir o para dormir se encuentran conectados 
a algún medio tecnológico y expuestos por lo tanto a las pantallas (celular, 
televisión, radio, audifinos, tablet)

Es importante realizar actividades recreativas por lo menos tres veces a la 
semana

Respecto a las actividades recreativas que realizan son muy diversas en cada 
uno de los profesores tutores que van desde la lectura, cuidado de plantas y 
mascotas, visitas culturales, y otras. Sin embargo en la mayoría se presentan 
como esporádicas y no forman parte de la vida cotidiana de los sujetos. 
Por ejemplo, algunos refieren hacerlo son una vez al mes, otros en fin de 
semana, y otros en vacaciones.

Mantener las relaciones interpersonales con amistades, fomentan una red 
social de apoyo de suma importancia para cada uno de los individuos.

Refieren mantener contacto con sus amistades de manera cotidiana, a 
través de actividades en común, sin especificar si son fuera de las propias 
actividades laborales o como parte de las mismas.

Realizar alguna actividad lúdica dentro de la institución suele ser una mane-
ra de manejar el estrés, sobre todo en personas de recién ingreso y jovenes. 

La mayoría expresa no tener ninguna actividad lúdica ni recreativa dentro 
de la institución. Y algunos refieren que sus proyectos de invetsigación o el 
trabajo con los alumnos es lúdico.

Un estrés bien manejado, previene ciertas afecciones o trastornos físicos 
relacionados con el síndrome de desgaste laboral.

El 90% dijo haber tenido en el último año cualquiera de los siguientes sínto-
mas sin motivo aparente: problemas gastrointestinales, dolores de cabeza y 
espalda, insomnio, teniendo mayor presencia el dolor de cabeza.

La satisfacción laboral, fortalece la autoestima, mantiene la motivación y 
permite poner atención al proyetco de vida y al sentido de la misma. Es 
un factor protector en contra de la depresión y por supuesto del desgaste 
laboral.

En cuanto a la satisfacción en el trabajo la mayoría respondió que el trabajar 
con los estudiantes de las materias que imparten regularmente, y el orgullo 
y satisfacción cuando un alumno (ex – alumno) egresa de la UACh. Para 
otros es la actividad docente que realizan y el trabajo con los pares, y 
pocos expresan satisfacciones más allás de este ámbito como relaciones 
interpersonales. También encontramos respuestas nulas.

Es básico hacer uso de los derechos laborales que se tienen dentro de las 
instituciones, en este caso los sabáticos. 

Al ser maestros con cierta antigüedad en la UACh, tienen ya el derecho 
de haber solicitado algunos sabáticos, sin embargo que el 90% no solicita 
el permiso sabático cuando le corresponde y cuando lo llegan a tomar la 
mayoría continua asistiendo a la Institución de manera frecuente.

La mayoría de las personas utilizan sus propios recursos para hacer frente a 
las presiones cotidianas de la vida, a lo cual los psicologos llaman manejo 
del estrés. Para cada persona esta situación es diferente, dependiendo de su 
propia personalidad

Las respuestas son diversas y la mayoría se enfocan a cuestiones desco-
nectadas con el trabajo: ejercicio, lecturas, mascotas y plantas, meditación, 
respiración.

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos en esta primer fase de la investigación sobre el síndrome de desgaste laboral (burn out) 
en profesores -tutores de la UACh,  existen indicadores sobre estrés y el desarrollo inicial del burn out, por lo que es fundamental 
implementar a nivel institucional talleres de orientación psicoeducativa, para que los profesores reflexionen para adecuar y en su 
caso modificar las estrategias de autocuidado y bienestar integral que beneficien su salud física y emocional, tanto en las áreas 
laborales como extralaborales. 

Dentro del área laboral es fundamental realizar actividades y talleres para el adecuado manejo del estrés docente, con fines 
preventivos y siempre en coordinación con la Institución, siendo una alternativa el abrir espacios de convivencia académica 
entre los profesores de la Universidad Autónoma Chapingo, para ir construyendo y reconstruyendo la convivencia entre pares.
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Así mismo se hace necesario continuar con esta investigación, ampliando la población hacia los tutores de las sedes regionales, 
como con otros docentes e investigadores quienes con tienen la actividad tutorial como parte de sus actividades sustantivas. 
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito compartir el proyecto que establece la reformulación del programa que rige la tutoría 
dentro del Instituto Politécnico Nacional, mismo que contiene estrategias articuladas e integrales, donde por primera vez se 
involucra la participación de un número importante de dependencias politécnicas cuyo objetivo es brindar a los alumnos servi-
cios educativos, culturales, médicos, económicos, deportivos, etc. No obstante por tradición cada dependencia realiza todas las 
acciones necesarias para brindar sus servicios sin que necesariamente sea una actividad compartida y socializada por otras áreas 
que no tienen una participación directa. Adicionalmente esta reconceptualización involucra el desarrollo tecnológico de una 
potente plataforma que optimizará la comunicación con los participes del programa de tutorías, recopilará información de los 
estudiantes sobre sus hábitos de estudio, capital cultural, contextual, social y económico,  evaluará la acción tutorial y agilizará el 
análisis de datos y elaboración de informes para mejorar la atención académica y personal, con la intención de incidir con mayor 
eficiencia y oportunidad en la formación de ciudadanos preparados para el contexto global actual.

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) al finalizar el ciclo escolar 2016-2017 se tenían matrículados 61,264 alumnos en la 
modalidad escolarizada para el nivel medio superior, mientras que para el nivel superior la matrícula fue de 104,860, distribuidos 
en 58 unidades académicas, como puede advertirse se vuelve una tarea muy compleja, tomar el reto de atender las necesidades 
educativas de una población de esta magnitud y tan heterogénea, además en congruencia con la vertiginosa transformación 
social de nuestra era.
El IPN como la mayoría de las Instituciones Educativas en el afán de dotar a los docentes con las herramientas más innovadoras 
para mejorar la enseñanza y reducir factores tales como reprobación, rezago, abandono y como meta final incrementar la efi-
ciencia terminal, han apostado por introducir recursos tecnológicos en todas las escuelas, masificando el internet, equipando las 
aulas de cómputo, en apoyo a los recursos  tecnológicos se generan MOOC´s para atender a una mayor cantidad de estudiantes, 
cada vez se diseña una mayor oferta de clases en línea y en muchas asignaturas se opta por un trabajo autogestivo, sin la me-
diación propiamente de una figura docente y con la flexibilidad de tomar clases en el lugar y horario que le sea más cómodo al 
alumno. Como parte de estos esfuerzos se trabaja arduamente para  adaptar a la enseñanza las teorías y prácticas pedagógicas 
más novedosas, se reconceptualiza continuamente el aprendizaje y la evaluación, buscando idealmente el fomento al trabajo 
colaborativo, para dar prioridad a la interacción con los pares, docentes, idóneamente en un ambiente de respeto hacia las 
diferencias y diversidad de opiniones.
No obstante, aunque se han implementando todos los esfuerzos mencionados y otros adicionales, las instituciones educativas 
y específicamente el IPN, tienen como asignatura pendiente que los esfuerzos puestos en marcha, incidan exitosamente en un 
mejor desempeño académico y abatir significativamente los factores que influyen en el fracaso escolar, entonces es necesario 
guardar un justo equilibrio entre asignar grandes cantidades de infraestructura tecnológica, hacer uso de las estrategias pedagó-
gicas innovadoras y diseñar acciones colegiadas para el acompañamiento de los alumnos en su trayectoria académica y personal. 
Desde el ámbito de acción de la tutoría del IPN y en congruencia con las ideas anteriormente mencionadas, en la actualidad 
se trabaja en la reformulación del Programa Institucional de Tutorías (PIT) concebido como un  proceso integral que articula 
colegiadamente  la participación de diferentes dependencias politécnicas para una atención integral de los alumnos de ambos 
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niveles educativos, así como la formación permanente de los docentes tutores a partir del diagnóstico de necesidades detec-
tadas, teniendo como fuentes de información, la reflexión del mismo  docente, la apreciación de los alumnos, los informes de 
resultados de las autoridades educativas, así como la recopilación de todas las problemáticas académicas urgentes por resolver.
La participación integral del tutor y de otros agentes educativos como figuras clave de éxito escolar
El tutor es una copartícipe clave que favorece el desarrollo afectivo, intelectual y social del alumno. Para Arnaiz e Isus (2009). 
Algunos objetivos de la acción tutorial son: conocer y valorar al alumnado como persona, dinamizar la vida socio-afectiva de la 
clase, orientar de forma personal a los alumnos atendiendo a los principios de individualización, orientar el proceso evolutivo 
de aprendizaje, orientar al alumno desde el principio hasta el final de su vida académica y detectar y realizar adecuaciones 
curriculares pertinentes.
De acuerdo con García et al (2016), para afrontar los diversos desafíos de los contextos globales actuales es fundamental que 
las instituciones educativas concentren esfuerzos en la evaluación sistemática de la efectividad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y el fortalecimiento de sus recursos, servicios y estrategias. Es necesario considerar además que el profesor tutor 
juega un papel clave en la formación profesional de los alumnos, pues es él, quien con su experiencia, conocimientos y habilida-
des, guía a los alumnos hacia un desarrollo pleno e integral. Para cumplir con este rol, el tutor debe atender cuestiones sociales, 
de cultura, de salud, de ética y valores. 
Se considera entonces a la tutoría como una acción de intervención formativa destinada al seguimiento académico de los 
estudiantes, pero generalmente es realizada como una actividad docente más, si bien con el apoyo, coordinación y recursos 
técnicos facilitados por profesorado especializado o personal técnico. Debe considerarse como una acción nuclear dentro del 
conjunto de acciones impulsadas en todas las universidades para ayudar a resolver la encrucijada entre calidad y cantidad, entre 
la masificación y personalización, entre la gestión del profesor y la gestión del alumno, entre el énfasis por el resultado y el énfasis 
por el proceso. (Álvarez et al, 2012).
En definitiva, hablar de la implantación de un Programa Tutorial de carácter institucional, que integre todas las estrategias nece-
sarias y sea un eje rector para un acompañamiento integral y en un contexto educativo complejo que depende de financiamien-
to público como es el caso del IPN y se caracteriza por tener una gran diversidad de temas de fondo a solventar, se convierte en 
una tarea de enormes retos, en la cual es indispensable la participación activa de las autoridades educativas para que sean parte 
de este proyecto y aporten su talento en cada acción donde tienen incidencia. 
En este orden de ideas el PIT, debe ser suficientemente robusto y totalizar las diferente necesidades de su comunidad estudiantil 
para dar respuesta y atención a las mismas, esta comunidad está integrada desde alumnos que recientemente han concluido 
sus estudios de secundaria, hasta aquellos que están listos para incorporarse al entorno laboral, algunos de ellos interesados 
por desarrollar preponderantemente sus conocimientos y habilidades en la tecnología, la investigación, la docencia, etc. Y en el 
otro extremo existen estudiantes desmotivados, con estrategias pobres y limitadas de estudio para transitar exitosamente en su 
recorrido educativo. Así también la  heterogeneidad de la población académica tiene características culturales, socioeconómicas, 
educativas, condiciones de salud de enorme diversidad, aunado a esto, no todos los alumnos tienen las mismas opciones para 
acceder a los recursos tecnológicos, de transportación, vivienda, entre otros.
Considerando los factores mencionados, un programa para la tutoría de tal magnitud no puede establecerse ni operar a partir de 
los esfuerzos aislados de un pequeño grupo de actores que guíen las estrategias, etapas y actividades, sin considerar la diversidad, 
necesidades, características, área de acción e intervención. Para lograr que el programa logre sus objetivos este debe ser incluyen-
te y de una visión amplia, por ello hemos identificado como parte de las nuevas estrategias que se incorporan al PIT, las siguientes:

a) Participación activa de los líderes educativos de diferentes dependencias politécnicas. Esto significa involucrar eficazmente a 
todos los agentes educativos de la estructura institucional y así logar que cada uno desde su ámbito de acción, lidere el conjunto 
de actividades que dotarán al docente tutor de los conocimientos necesarios para atender, orientar o en su caso canalizar a los 
alumnos a las instancias que pueda brindar el acompañamiento, ya sea en su trayectoria académica o en necesidades de carácter 
personal. Dicha participación involucra el uso de tecnología que sea adecuado, de fácil acceso y atractivo para la comunidad 
estudiantil.
b) Desarrollo de un sistema informático institucional para la tutoría. La intención de éste, es alojar en una plataforma, la informa-
ción de todos los alumnos, así como los docentes tutores que forman parte del PIT, mismos que deberán ser identificados por 
las diferentes figuras tutoriales en las que fungen. Este sistema no sólo contabiliza el registro de participantes, además permite 
el seguimiento de la acción tutorial, la recopilación de la información contextual, de hábitos de estudio de los alumnos así como 
de seguridad e higiene, en un marco de confidencialidad y pertinencia. La automatización de los datos recabados no sólo 
agiliza el trabajo de coordinadores y tutores del programa, además es una poderosa herramienta para conocer las necesidades 
globales y específicas de nuestra comunidad para su eficiente atención. Finalmente también es un sistema que permite realizar 
evaluaciones con diferentes instrumentos y fines.
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c) Oferta formativa para las figuras tutoriales. Como parte del acompañamiento tutorial se diseñan e imparten acciones de 
formación, algunas de ellas se desarrollan en coparticipación con otras instituciones educativas de nivel superior, esto con la 
intención de tomar en consideración los puntos en común así como las necesidades globales de la comunidad estudiantil 
de la era actual. Es oportuno señalar que los cursos, diplomados y talleres deben ser una vasta oferta que involucre, desde las 
necesidades de los noveles profesores que se incorporan no sólo al programa, sino también a la docencia, hasta los docentes 
más expertos que saben la importancia de la profesionalización continua.
d) Evaluación. Como toda evaluación debe ser un mecanismo de indagación profunda de los procesos y resultados que se han 
implementado para la toma de decisiones. En este sentido, es preponderante recabar información proveniente de los alumnos 
tutorados sobre la eficacia y pertinencia de las acciones y atención recibida. En el mismo nivel de importancia se encuentra la au-
torreflexión del tutor sobre su propia práctica, alcances, éxitos y desafíos de los temas pendientes que le competen como figura 
de cercanía al alumno pero también aquellos temas que deben ser transferidos a la dependencia institucional correspondiente, 
en está articulación de responsabilidades compartidas. Los resultados de los instrumentos empleados para realizar la evaluación 
deben contar con los estándares indispensables de validez y confiabilidad para tener la certeza que las decisiones que se tomen 
a partir de ellos han sido cuidadosamente analizadas. Finalmente la información de los resultados deberá ser dada a conocer a 
las figuras de autoridad para el replanteamiento de las acciones que tienen áreas de mejora.
En conclusión nuestra reformulación del PIT implica además de introducir por vez primera una poderosa plataforma que permita 
la intercomunicación de usuarios y responsables del programa, mecanismos de evaluación para una replanteamiento ágil y 
oportuno de las acciones implementadas, en el afán de ser más cercanos a nuestra comunidad estudiantil. 
Un paso importante en esta articulación de acciones, es el trabajo colegiado que implica llevar más allá del discurso acciones 
reales donde agentes educativos que hasta ahora habían estado un tanto al margen de las actividades de la coordinación de 
tutorías, estén convencidos de la importancia de formar parte del proyecto, generando mecanismos de comunicación con 
los jóvenes estudiantes y destinando recursos, talento y personal altamente experto a fin de lograr una atención más cercana. 
Buscamos también generar en nuestros estudiantes el sentimiento de pertenencia y arraigo a la institución y de convivencia más 
estrecha no sólo con sus pares, además con instancias que son clave para su éxito en su trayectoria académica y su adecuada 
vinculación con el sector productivo, la era en la que vivimos no debe despersonalizar la interacción humana, el intercambio de 
ideas en un ambiente de respeto, la promoción de valores, la ética profesional y el compromiso social de poner en práctica los 
conocimientos para mejorar la calidad de vida.
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Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo  mostrar la conveniencia y necesidad de practicar y difundir los valores y principios a través 
de la función de la tutoría en el ámbito de la educación superior y esto redundara en la formación del estudiante así como en 
el prestigio  de la institución. Toda vez que la Responsabilidad Social Universitaria contempla  los principios y los valores dentro 
de sus ejes e impactos. En la actualidad  la cultura juvenil, carece de estos  principios y valores por diversos factores como: el 
entorno social en que se desenvuelven, recursos económicos, desintegración familiar, el apego a las conductas que dictan los 
medios digitales  estos factores  influyen en el pensamiento y comportamiento de los estudiantes, por ello  es urgente  dar a 
los estudiantes una educación integral, no sólo en el plano cognoscitivo sino en toda la extensión de la palabra  como perso-
nas. La falta de valores plantea problemas urgentes y trascendentes que se manifiestan en la actitud por el poco interés en el 
aprendizaje de los estudiantes. Las universidades tienen un gran compromiso de contribuir con la prevención y solución de las 
problemáticas y así dar cumplimiento a lo proclamado en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior  de la UNESCO sobre 
la Responsabilidad Social Universitaria

Palabras clave: tutoría, desintegración, valores, responsabilidad, social

Introducción

1. Antecedentes
A través de los años se han implementado diferentes Modelos Educativos en las Universidades por los desafíos políticos, econó-
micos y culturales que presenta  la sociedad ya sea por la tecnología, por la constante evolución de los adelantos científicos, las 
condiciones culturales o por el impacto cualitativo y cuantitativo de la globalización en las instituciones de educación superior, 
pero siempre en mejora de la formación de los estudiantes, se han recurrido a nuevas técnicas de aprendizaje y procedimientos 
que intentan superar el modelo tradicional en educación, método en el cual el maestro no solo transmitía conocimientos sino 
que también resaltaba los valores y principios, siendo un ejemplo a seguir por su buen comportamiento, motivo por el cual era 
muy respetado. 

De esta evolución en los Modelos Educativos actualmente en las Universidades de nuestro país está vigente el Modelo Basado 
en Competencias que, quizá sea el adecuado  para los requerimientos sociales, pero no se contempla la responsabilidad social  
en la educación en lo referente a los principios y valores.

El tema de la responsabilidad social de las organizaciones ha venido creciendo en las últimas décadas y representa un desafío 
para las Instituciones de Educación Superior  y la sociedad, para que impulsen la responsabilidad social en la educación superior, 
la ciencia y la tecnología, para el desarrollo sustentable del país y la inclusión social de la población. Tomando conciencia sobre 
los efectos de las acciones desarrolladas en el entorno social y el ambiente.

1 Maestro en Educación Superior, docente-investigador, (614) 2 10 92 10, lramosr@uach.mx

2 Maestro en Auditoria y Maestro en Administración de Recursos Humanos, (614) 1 48 80 19, lucyangelesd@hotmail.com

3 Doctor en Administración Pública, docente-investigador, (614) 4 27 44 88, rarroyo@uach.mx.com
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La ética y la Responsabilidad Social están en estrecha vinculación e interrelación, ya que la Universidad debe de asumir la 
responsabilidad de difundir y poner en práctica los principios y valores específicos en la formación de estudiantes para que sean 
capaces de reflexionar y actuar acorde con los valores adquiridos.
Este tema involucra a las universidades, como instituciones formadoras estudiantes capaces de generar transformaciones a 
través del diálogo con la sociedad en la que están insertas (ausjal págs. 15-24)

Planteamiento del problema

Como la Responsabilidad Social implica poner en práctica los Principios y Valores las Universidades deben de asumir la responsa-
bilidad de ponerlos en práctica no solamente establecerlos en ejes de desarrollo o impactos en un Modelo de Responsabilidad 
Social  es necesario establecer lineamientos para que a través de la tutoría se difundan los principios y valores.

Desarrollo
1. Responsabilidad Social

Es el acatamiento de normas éticas universales de gestión para el desarrollo humano sostenible (buenas prácticas organiza-
cionales reconocidas internacionalmente); es gestión de los impactos y efectos colaterales que genera la organización; y es 
participación de las partes interesadas en el quehacer de la organización (Vallaeys)

2. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?
 La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un 
proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión 
de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. (Vallaeys)

3. Responsabilidad social Universitaria
La responsabilidad social universitaria (RSU) exige, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción 
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables 
y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. 
Compete a las universidades promover la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social científica y la responsabilidad 
social ciudadana que nos permita reflexionar acerca de los impactos del conocimiento, los valores y comportamientos que 
promueve la universidad. (Garcia, 2011)

4. Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO
Artículo 1. 
e) Contribuir a proteger los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía 
democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el 
fortalecimiento de enfoque humanista. (UNESCO, 1998)

5. Conferencia Regional de la UNESCO sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe.
 En una sociedad cambiante es necesaria una formación integral, general y profesional, que propicie el desarrollo de la persona 
como un todo y favorezca su crecimiento personal, su autonomía, su socialización y la capacidad de convertir en valores los 
bienes que la perfecciona (caribe, 1996)

6. ANUIES Propone:
La (ANUIES(2013) propone construir una nueva etapa de desarrollo de la educación superior en el país, cuyos ejes sean garantizar 
la inclusión de los jóvenes en los procesos de formación avanzada, así como la consecución de niveles superiores de calidad y 
responsabilidad social de las instituciones y actores participantes en los procesos de transmisión, generación y divulgación del 
conocimiento. 

7. Inclusión con Responsabilidad Social
El acceso a la educación superior permite estar en contacto con el conocimiento y la cultura para construir una actitud crítica y 
responsable. Se requiere una educación superior de alta calidad que contribuya a:Fortalecer una ciudadanía informada, partici-
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pativa y crítica, comprometida con los valores de la democracia, la equidad, la justicia, la paz, la libertad, la responsabilidad social 
y el respeto a la diversidad cultural. (ANUIES, 2013)
8. Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
En lo referente a Responsabilidad Social en su marco Normativo  establece:
Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción 
de una sociedad más justa. (Federacion, 2013).

9. Modelo de gestión y Sistema de evaluación de la Responsabilidad Social de la UACH.
Concepto: Promovemos un comportamiento organizacional responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: 
personal docente, personal administrativo y, estudiantes. Fomentamos los valores de buen trato interpersonal y clima laboral, la 
transparencia, buen gobierno, respeto de los derechos humanos, la equidad de género y prácticas ambientales sostenibles, en 
donde toda la comunidad universitaria aprende y comparten normas de convivencia éticas.

Ética: Institucionalizamos lineamientos vigentes relacionados con la RSU, dando seguimiento al cumplimiento del código de 
ética y conducta, promoviendo la filosofía, valores y principios de la UACH gestionando la sensibilización y capacitación de toda 
la comunidad universitaria respecto a su conocimiento y conductas esperadas. (Chihuahua)

10. Conferencia “Los Valores y la Responsabilidad Social como parte de la Formación Universitaria”
El Dr. Palacios planteó la importancia de conocer la influencia de los cambios sociales sobre las generaciones más jóvenes 
como el punto de partida del docente, quien debe actuar como un líder en el proceso de formación. Explicó que las diferentes 
circunstancias por las que los jóvenes atraviesan en su vida y las transformaciones en las estructuras de las interacciones sociales 
se presentan como factores determinantes de los valores éticos que desarrollan y su relación con la educación superior. (2014)

11. Definición de Tutoría
La Subsecretaria de Nivel Superior la define como: “forma de relación pedagógica que se establece mediante diversas actividades 
entre un profesor (docente-tutor) y el estudiante que se le asigne (tutorado). Es un proceso dinámico institucional de acciones 
sistemáticas que complementa a la docencia, ofrece atención en forma personalizada a los estudiantes para contribuir a su 
formación integral y mejorar la calidad educativa” (Publica, 2007) 

12. Definición de la Tutoría por ANUIES
La ANUIES define la Tutoría como: “método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo de estudiantes reciben 
educación personalizada e individualizada de parte de un profesor. La cual consiste en la orientación sistemática que propor-
ciona un profesor para apoyar el avance académico de un estudiante conforme a sus necesidades y requerimientos particulares 
(Publica, 2007) 

13. Facetas de un modelo Educativo
Cualquier Modelo educativo, en cualquiera de sus niveles, también en el universitario, debe prestar atención por igual a dos 
facetas que deben ir inseparablemente unidas: la
Faceta instructiva o dimensión de la enseñanza, entendida como Transmisión de cultura, conocimientos, disciplinas y programas; 
y la faceta formativa o desarrollo y transformación de actitudes, valores, hábitos, comportamientos. 

Cada una de estas dos facetas debe apoyarse, de alguna forma, en la tutoría, aunque en un caso tenga una orientación más 
académica o científica y en otro adopte, más bien, una perspectiva más personal y orientada al desarrollo de la carrera del estu-
diante. En cualquier caso, la tutoría puede constituir el punto de encuentro de esas dos mencionadas facetas, dándoles sentido 
de unidad. (pág. Ferrer)

14. Tutoría universitaria
Podemos definir, pues, la tutoría universitaria como “una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral de 
los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y personal” (pág. Ferrer)

15. Función tutorial 
La contribución específica de la función tutorial a la educación universitaria reside en que puede ser un valioso medio para: 
Armonizar el desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la educación de un universitario (conocimientos, actitudes, 
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competencias, hábitos, destrezas…), para que ésta llegue a ser una verdadera educación integral.  GARCÍA NIETO, Narciso, La 
función tutorial de la Universidad en el actual contexto de la Educación Superior. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado [en línea] 2008, 22 (Abril) : [Fecha de consulta: 10 de julio de 2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=27413170002> ISSN 0213-8646 

16. Proyecto ético de Vida según Tobón
La educación tiene el reto de propender por la formación de personas con un sólido proyecto ético de vida, con humildad para 
reconocer que pueden equivocarse, y que por ello es necesario reflexionar para actuar acorde con los valores. El mundo se mo-
verá en una dirección ética solo si queremos ir en esa dirección, y si queremos hacerlo necesitamos desarrollar el pensamiento 
complejo desde la formación en la familia, la escuela, la universidad, la empresa, y la sociedad. (Tobón, 2013 ).

17. La lógica consumista según Noam Chomsky
Noam Chomsky, en su estudio sobre la “des-educación” señala que los sistemas educativos tradicionales son los encargados de 
reproducir la lógica consumista de la actual sociedad; de hecho, para el autor la mayoría de instituciones de Educación Superior 
responde a dos necesidades: 1) formar la mano de obra que pondrá en movimiento la enorme maquinaria de la sociedad; y, 2) 
formar a los dirigentes y “líderes” que gobernarán las diferentes esferas de poder (Chomsky)

Conclusiones

En las Universidades actualmente se forman profesionistas para las necesidades de las empresas, las industrias o para convertirse 
en líderes o gobernantes pero no se fomenta en los estudiantes el interés por lo público como tampoco por los problemas 
sociales.

Es por ello que las Universidades deben establecer programas que permitan brindar a los universitarios una educación  integral 
y así formar a los estudiantes en los aspectos que incidan en su maduración personal: conocimientos, actitudes, habilidades, 
valores, sentido de justicia y desarrollo emocional y ético.

La responsabilidad social universitaria debe establecer estrategias que contribuyan desde las aulas al desarrollo de valores éticos 
en sus alumnos, a través de la función Docente –Tutoría y así poner en práctica los principios y valores específicos en la formación 
de los estudiantes para que sean capaces de reflexionar y actuar acorde con los valores adquiridos
 
Que la ética y los valores en Responsabilidad Social Universitaria no solo se normen  en modelos, que realmente, se ejerzan los 
lineamientos a este respecto, y que reamente la tutoría asuma la responsabilidad y no sea solo una simulación en la que los 
docentes de tiempo completo solo les mueve el objetivo de acumular puntos para su Beca del Desempeño. 
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Resumen

La tutoría académica es el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico, que realiza un profesor, hacia un alum-
no, con el propósito de mejorar el rendimiento académico, impulsar la calidad del proceso formativo y abatir los índices de 
reprobación, deserción y rezago; desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social, para atender necesidades 
identificadas en los alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG).
Por otro lado, la UG, consciente de las necesidades de la sociedad actual, realizó una reforma curricular que beneficiará a los alum-
nos de nuevo ingreso a partir de 2017, pero que también repercutirá en los que se encuentran cursando el plan de estudios anterior.
La generación 2016-2019 de la ENMS Salamanca es la última del plan de estudios institucional 2010, por lo mismo, los estudian-
tes deben acreditar todas las materias del currículum, pues éstas no tienen continuidad en el nuevo plan 2017.
Dada esta situación, los tutores tienen la responsabilidad de orientar adecuadamente a los jóvenes acerca de las alternativas para 
acreditar en un año todas las materias que adeudan y salir exitosamente de la preparatoria. Este documento contiene algunas 
estrategias para lograr dicho objetivo y al final se presentan algunas sugerencias al respecto.

Introducción

La Universidad de Guanajuato contempla la formación integral de las personas. Lo cual implica no sólo brindar conocimientos 
en las áreas técnicas, sino proporcionar herramientas que propicien el crecimiento del ser humano como persona.
Una de las estrategias para lograr lo anterior, es la incorporación de la tutoría para auxiliar a los estudiantes en la mejora de la 
calidad de su proceso formativo, así como en la solución de problemas académicos, vocacionales y personales. Así mismo, la 
Universidad de Guanajuato busca renovarse constantemente para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad actual. De 
ahí que haya realizado la reforma curricular 2017. 
Una de las consecuencias de este cambio, es que los jóvenes que cursaban el plan 2010, tendrán que acreditar, a más tardar en 
un semestre, todas las materias que adeudan. Esta coyuntura se convierte en un reto no sólo para los alumnos, sino también 
para los tutores, que serán los encargados de encauzar a los estudiantes hacia las mejores estrategias para depurar su kárdex.
Debido a lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo: identificar los efectos de la tutoría en los alumnos de dos grupos de 
cuarto semestre de la ENMS Salamanca para proponer las herramientas necesarias que faciliten su tránsito en dicha institución, 
es decir, que posibiliten el proceso de regularización de las materias que adeudan.
La hipótesis es que la tutoría efectiva por parte del tutor de apoyo facilita el proceso de regularización de las materias de los 
alumnos de cuarto semestre de la ENMS Salamanca.
Se trabajó con una metodología mixta, bajo el paradigma cualitativo-cuantitativo porque se trabajó mediante el método inves-
tigación – acción y se obtuvieron datos estadísticos que reflejan los resultados de la intervención del tutor de apoyo. Dentro de 
las técnicas que se emplearon, está la entrevista, la cual se realizó con las personas identificadas como necesarias, dependiendo 
de la situación particular de cada alumno, es necesario mencionar que era indispensable la entrevista que se realizaba con los 
tutorados pues gracias a ellos se recabó la información fundamental en el proceso. Entre los elementos centrales que se señala-
rán en el trabajo se encuentran: tutor de apoyo, tutorados y tutoría.
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En el modelo educativo de la UG, el tutor de apoyo es un profesor que auxilia a los estudiantes en la solución de problemas de 
desempeño académico, participando en los esfuerzos institucionales para que los estudiantes concluyan con éxito su proyecto 
académico; los tutorados son los alumnos inscritos en algún programa dependiente de la UG que son asignados a algún tutor en 
particular para ser orientados de manera personal acerca de las decisiones para mejorar su desempeño académico; la tutoría es la 
forma de relación pedagógica que se establece mediante diversas actividades entre un profesor (docente-tutor) y el estudiante 
que se le asigne (tutorado). Es un proceso dinámico institucional de acciones sistemáticas que complementa a la docencia, 
ofrece atención en forma personalizada a los estudiantes para contribuir a su formación integral y mejorar la calidad educativa.

Marco teórico

La Universidad de Guanajuato fomenta la educación humanista. Los alumnos son el eje del modelo educativo y se promueve 
una formación integral que les dote de cualidades de alto significado humano, capaces de comprender las necesidades presen-
tes y de poner sus conocimientos no solo para beneficiarse a sí mismos, sino al servicio de la sociedad en general, preparándolos 
para asumir su autoeducación toda la vida. 
De este modo, la reforma curricular tiene como referencia, para encauzar todo proceso de enseñanza-aprendizaje, los marcos 
Filosófico, psicopedagógico y sociológico del bachillerato universitario.     
El Marco filosófico está expresado en la Misión, Visión y Valores de la UG, en los cuales resalta que la principal función de la 
educación es crear seres humanos de calidad, así como educar y aprender para y durante toda la vida.
La Reforma Curricular también extrae fundamentos de la teoría humanista psicológica para considerar al hombre como persona. 
Entre dichos aportes se encuentran las ideas Carl Gustav Jung y de Otto Rank, quienes tienen en común el respeto por la persona 
y su dimensión social, es decir, la necesidad de los otros para el desarrollo de la personalidad. En este sentido son importantes 
las ideas del filósofo vienés, Martin Buber, quien resalta la relación yo-tú
El marco psicopedagógico se sustenta en las aportaciones del constructivismo, puesto que el alumno debe participar activa-
mente en la adquisición de su aprendizaje, mediante el apoyo de un guía o facilitador que en este caso sería el maestro o tutor. 
Por el lado sociológico, la UG pretende formar de manera integral a profesionistas que, a través de un pensamiento analítico, 
reflexivo y crítico, puedan atender a las problemáticas más pertinentes de su localidad y región diseñando, desarrollando y/o 
gestionando proyectos de investigación con amplios conocimientos en teoría social y diseño metodológico pertinentes para la 
construcción de marcos analíticos que incidan en la transformación social.
La UG brinda a los alumnos dos modalidades de tutoría: La tutoría académica en la que un profesor asignado imparte a un grupo 
temas específicos sobre una materia denominada tutoría (I-VI), correspondiente a un plan de estudios establecido; y la tutoría 
de apoyo en la cual un profesor da seguimiento a los avances académicos de cada uno de los alumnos de un grupo particular, 
dándole el carácter individual y personalizado que se necesita. La tutoría de apoyo, en la que se centra este trabajo, contribuye 
a la formación del estudiante a través de cinco dimensiones estipuladas en el modelo educativo de la UG, a saber: 1. Integración 
y Permanencia. Facilita al alumno su incorporación a la institución y permanecer en ella, además de buscar soluciones a su 
problemática escolar; 2. Rendimiento académico. Provee ambientes que permiten al alumno aprender a aprender; 3. Desarro-
llo profesional. Busca que el alumno desarrolle las competencias para ejercer su práctica profesional; 4. Desarrollo vocacional. 
Busca que el estudiante descubra y/o confirme sus intereses vocacionales en un determinado campo profesional; 5. Desarrollo 
personal. Integra las actividades tendientes a potenciar el desarrollo humano del estudiante y promover su interacción social.
Por otro lado, si bien es cierto en teoría debería de trabajarse con una tutoría preventiva, la realidad la transforma en una tutoría 
remedial, ya que, al ser asignados, muchos alumnos vienen cargando una serie de materias de semestres anteriores que por 
alguna razón no han querido presentar.

Planteamiento del problema

Los cambios constantes de la sociedad actual han motivado a las instituciones de educación a analizar su oferta educativa, 
haciendo las adecuaciones pertinentes en beneficio de todos los actores de la educación y la sociedad en general. La universidad 
de Guanajuato, consciente de esas necesidades, ha generado mecanismos de análisis de sus diversos planes de estudio teniendo 
como resultado para el 2017 una reforma curricular de estos.
Si bien es cierto que con ello se beneficia a muchos de los alumnos que están por ingresar en el nivel medio superior , es 
necesario no dejar de lado a los alumnos que se encuentran cursando un plan anterior, puesto que ya no contarán con los 
beneficios totales que éste les generaba anteriormente, dado que el tiempo para poder cursar y terminar su preparatoria ya no 
abarcará el doble de años al que generalmente estaban acostumbrados, sino que se reducirá a tres años puesto que son la última 
generación del plan 2010 y las materias que cursan ya no se ofertaran en lo sucesivo.  
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Concretamente el problema consiste en que muchos de los alumnos de la generación mencionada,tienen gran cantidad de 
materias reprobadas y si no las presentan y acreditan a más tardar en el año 2019, en el mejor de los casos, tendrán que terminar 
sus estudios en otras instituciones, o quizá algunos deban dejar inconclusa su educación media. 
De este modo surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué materias presentan más índice de reprobación? ¿Cuántos 
alumnos se encuentran en riesgo? ¿Qué actividades concretas debe realizar el tutor de apoyo, para facilitar el tránsito de los 
alumnos de nivel medio siendo estos la última generación del plan 2010?

Justificación

Ante la problemática identificada la figura de los tutores toma un papel relevante, acompañando y guiando a los alumnos en su 
tránsito en la institución, tal como lo contempla el modelo educativo 2010-2020 “el profesor debe ser un tutor que auxilia a los 
estudiantes en la solución de problemas de desempeño académico, participando en los esfuerzos institucionales para que los 
estudiantes concluyan con éxito su proyecto académico” 
La importancia de realizar esta investigación radica en la responsabilidad que como tutores tenemos ante la comunidad estu-
diantil que se nos asigna, proporcionándoles información sobre la diferentes oportunidades y derechos que como alumnos de 
la institución tienen y concientizándolos de su responsabilidad en el proceso.

Objetivo

Identificar los efectos de la tutoría en los alumnos de dos grupos de cuarto semestre de la ENMS Salamanca para proponer las 
herramientas necesarias que faciliten su tránsito en dicha institución, es decir, que posibiliten el proceso de regularización de las 
materias que adeudan.

Hipótesis

La tutoría efectiva por parte del tutor de apoyo influye positivamente en la acreditación de las materias de los alumnos de cuarto 
semestre de la ENMS Salamanca.

Metodología

La presente investigación se realizó bajo el paradigma mixto, empleando como estrategia de investigación la metodología de 
investigación – acción cuya  finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 
ambiente (grupo, programa, organización o comunidad) ya que se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones 
para proyectos, procesos y reformas estructurales. Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, 
propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen 
conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en: la 
detección de necesidades (ya que ellos conocen las conocen mejor que nadie) y en su activa participación en el proceso para 
lograr los cambios esperados.

El modelo procedimental en que nos basamos para la metodología de la investigación acción en contextos educativos es el 
modelo de Teppa (2006) que propone: 1.- Inducción: Diagnóstico; 2.- Elaboración del plan: planificación; 3.- Ejecución del plan: 
observación – acción; 4.- Producción intelectual – reflexión; 5.- Transformación: re – planificación.  
De gran utilidad para este trabajo fue el uso de la Carpeta Electrónica del Tutor, que es una herramienta implementada por la 
UG para que, a través de ella, el tutor se entere de la situación académica de los alumnos y una vez conocida esta información 
se procede a realizar una tutoría individual que permita conocer las posibles causas de los resultados que se muestran, y de este 
modo como tutores, considerar las siguientes líneas de acción.
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CUANDO LA PROBLEMÁTICA DEL ALUMNO SE REFIERE A: LOS ALUMNOS SON CANALIZADOS A:

Problemas relacionados con el aprendizaje de contenidos Coordinación de asesorías a través de los maestros de la 
institución 

Problemas afectivos y emocionales (depresión, baja autoes-
tima, inseguridad, falta de motivación, embarazos, abortos, 
problemas de pareja, maestros o compañeros, problemas 
alimenticios, etc.)

Departamento psicopedagógico

Hábitos y métodos de estudio Departamento psicopedagógico

Problemas familiares y/o económicos Se trata directamente con los padres de familia 

Elección de carrera Departamento psicopedagógico

Problemas alimenticios Departamento de nutrición y activación física 

Problemas de salud Departamento de enfermería 

Es importante destacar que el trabajo como tutor no termina realizando la canalización, es necesario darle seguimiento y verificar 
el efecto que está teniendo en los alumnos, pues de ser necesario se tendrían que buscar alternativas distintas que permitan ob-
tener mejores resultados. Mediante el empleo de este método vamos desarrollando en los alumnos conocimientos y actitudes, 
así como habilidades y destrezas relacionadas con su formación académica.

Resultados
Cuadro hasta tercer semestre. Grupo x. Enero-junio 2018

Inicio del 
semestre

1Er periodo de regularización 
febrero

2Do periodo de regularización
Abril

3Er periodo
Regularización

Junio

Total de alumnos 42 42 42 42

ALUMNOS SIN 
ADEUDO 17 14 aprobaron 21 sin adeudo 2 aprobaron 23 sin adeudo 2 aprobaron 25 sin adeudo

Alumnos con 
adeudo 25 21 19 17

Materias  
reprobadas 82 13 aprobados 69 pendientes 15 aprobadas 54 pendientes 8 aprobadas 46 pendientes

Las materias con más índice de reprobación son: Física I y Química II con 14 alumnos que las adeudan respectivamente; TIC II con 
11; Geometría y trigonometría con 7; así como Lógica con 7; Química I con 6; Biología I y Desarrollo Humano, cada una con 5; 
Álgebra II y Proyectos y Economía, con 3 cada una; Taller de Lectura y redacción I y Lengua extranjera III, con 2 cada una; Lengua 
Extranjera II, Temas mundiales actuales y Español II con un alumno cada una.

De un total de 42 alumnos, 17 de ellos no tenían materias reprobadas, es decir, estaban fuera de riesgo al inicio del semestre, se 
incrementó a 25 alumnos. Pasando de un 40.47% % a un 59.52% de alumnos fuera de riesgo. Con lo cual se obtuvo un 19.05% 
de efectividad en la tutoría.
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Aunque no todos los alumnos salieron de riesgo, muchos de ellos avanzaron en su proceso de regularización pues al inicio 
del semestre había un total de 82 materias reprobadas y se concluyó el semestre con un total de 46. Obteniéndose 56.09 % de 
avance de regularización en las materias.

Inicio del 
semestre

1Er periodo de regularización 
febrero

2Do periodo de regularización
Abril

3Er periodo
Regularización

Junio

Total de alumnos 42 42 42 42

ALUMNOS SIN 
ADEUDO 9 11 aprobaron 19 sin adeudo 3 aprobaron 22 sin adeudo 0 aprobaron 22 sin adeudo

Alumnos con 
adeudo 33 23 20 20

Materias  
reprobadas 121 48 aprobados 73 pendientes 23 aprobadas 50 pendientes 1 aprobadas 49 pendientes

Las materias con mayor índice de reprobación son: Lengua extranjera III con 25 alumnos, seguido de Biología I con 21, Física I 
con 14, Química II con 12, Taller de lectura y redacción I y Geometría y trigonometría con 11, Desarrollo Humano I y TIC´S II con 
7, Proyectos y economía con 4, Algebra II y Química I con 3, Temas mundiales con 2 y Educación ambiental con 1.
Gráfico 3. Grupo Y. % de alumnos regularizados.

De 42 alumnos, con 9 de ellos al inicio del semestre sin materias reprobadas, es decir, fuera de riesgo, se incrementó a 22 alum-
nos. Pasando de un 21.42 % a un 52.38 % de alumnos fuera de riesgo. Con lo cual se puede afirmar que se obtuvo un 30.9% de 
efectividad en la tutoría.
Gráfico 4. Grupo Y. % de materias regularizadas.
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Aunque no todos los alumnos salieron de riesgo, muchos de ellos avanzaron en su proceso de regularización pues al inicio del 
semestre había un total de 121 materias reprobadas y se concluyó el semestre con un total de 49, obteniéndose 59.50 % de 
avance de regularización en las materias 

Conclusiones

Con la aplicación de la metodología propuesta se logró que varios alumnos dejaran de estar en riesgo y se disminuyó el número 
de materias adeudadas. Sin embargo, quedó un remanente que no logró acreditar todas sus materias. Como estos alumnos no 
respondieron a las estrategias de recuperación mencionadas en este documento, es de suponerse que presentan problemas 
que van a requerir de otras estrategias o de mejorar las ya existentes. 
Por ello, se requiere aplicar nuevamente el proceso y hacer ajustes en las desviaciones que se detecten al realizar la tutoría 
individual con los alumnos. Es necesario que el tutor replantee la tutoría en conjunto con el alumno y sus padres. Se propone 
que el tutor, con base en la carpeta electrónica, localice los alumnos con adeudos y realice un diagnóstico; cite a reunión general 
de padres de familia en el primer mes de clases, a fin de unir esfuerzos y concientizarlos de que es el último semestre que tienen 
sus hijos para acreditar todas sus materias debido al cambio del plan de estudios, asimismo, recabar todos los datos necesarios y 
verídicos para estar en contacto constante con ellos; citar urgentemente a los padres de los alumnos en riesgo y tratar individual-
mente el caso en particular; mostrar las líneas de acción que se pueden trabajar con el alumno y tomar la mejor; hacer especial 
hincapié en la canalización a las asesorías que se ofrecen gratuitamente en la escuela para que el alumno prepare sus exámenes.
Es síntesis, se debe garantizar el acceso consciente del alumno a sus oportunidades de regularización. También es recomendable 
que los tutores trabajen en equipo para tener información sobre las materias con mayor índice de reprobación, para que, en caso 
de ser necesario, gestionar ante las autoridades de Guanajuato, la aplicación de algún período fuera del calendario y apoyarse 
mutuamente acerca de las mejores estrategias para lograr la acreditación. Finalmente, se propone estar en comunicación con 
alumnos y padres de familia por Whats app o Messenger.
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Epítome

Frente a las problemáticas de la educación superior generadas por su gran crecimiento y cobertura, las políticas de tutoría se 
establecieron en los últimos años como propuesta de solución a problemas como la deserción, el rezago, el fracaso académico, 
la baja eficiencia terminal y como lo propone el presente trabajo, para la búsqueda de cabida a los jóvenes que no forman parte 
ni del mercado laboral ni de las instituciones educativas, no obstante estar interesados en adquirir formación profesional.
En México se ha favorecido el establecimiento de la tutoría con procesos de institucionalización en las universidades, por tal el 
presente trabajo aborda la estrecha relación entre la función tutorial y la Agenda Ampliada para el Desarrollo Social Municipal, 
para lograr por un lado el dar acompañamiento a los estudiantes y por el otro, para contribuir al logro de los objetivos propuestos 
en la Agenda, en su eje de desarrollo social, subtema educación.

Para lograr lo antes señalado y a fin de dar cumplimiento al propósito del presente trabajo, se describen conceptos relacionados 
con la tutoría, la Agenda Ampliada para el Desarrollo Social Municipal y la Agenda 2030, en lo que al desarrollo corresponde; 
mientras que respecto del método, se explica que el presente se aborda en forma cualitativa, a nivel descriptivo, para cerrar con 
las correspondientes conclusiones.

Palabras clave: Tutoría, Agenda para el Desarrollo Social Municipal y Agenda 2030.

Abstract

Faced with the problems of higher education generated by its great growth and coverage, tutoring policies were established 
in recent years as a proposition for solution to problems such as desertion, lag, academic failure, low terminal efficiency and, as 
it’s proposed in the present paper, to search for a place for young people who are not part of the labor market or educational 
institutions, despite being interested in acquiring a professional formation.
In Mexico, tutoring has been favored by institutionalization processes in universities, making this paper address the close rela-
tionship between the tutorial function and the Amplified Agenda for Municipal Social Development, to achieve on the one hand 
the accompaniment of students, and on the other, to contribute to the achievement of the objectives proposed in the Agenda, 
in its axis of social development, education subtheme.

To achieve the aforementioned and in order to fulfill the purpose of this work, concepts related to tutoring are described, the Ampli-
fied Agenda for Municipal Social Development and the2030 Agenda, as far as development is concerned; while regarding the me-
thod, it is explained that the present is approached qualitatively, at a descriptive level, to finish with the corresponding conclusions.

Keywords: Tutoring, Agenda for Municipal Social Development and Agenda 2030.

Introducción

La época actual por demás cambiante y globalizada, teniendo al conocimiento como uno de sus pilares, donde el proceso en-
señanza-aprendizaje demanda salir del modelo tradicional para ir en busca de soluciones a partir de la problemática que aqueja 
a la educación; exige que el estudiante asuma un papel más activo en su propio proceso formativo.
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La problemática de las Instituciones de Educación Superior (IES) es variada y determinada por factores tales como la globali-
zación, sobre la cual difícilmente los sujetos que las conforman tienen influencia; lo mismo que locales, que se generan den-
tro del espacio de cada institución y sobre los que todo sujeto que la conforma influye directamente, ya sea consciente o 
inconscientemente.
La educación y en especial la formación universitaria se enfrentan al reto de transformar la fórmula tradicional de formación, 
creación y transmisión de conocimientos, donde la tutoría cobra especial relevancia en dicho proceso de transformación.
Entre las dificultades a las que se enfrentan las IES, están los altos índices de deserción y reprobación, que combinados significan 
una baja eficiencia terminal, sin restar importancia al hecho de que un alto porcentaje de la población en edad escolar no logra 
continuar su estudios hasta la educación superior; problemática ante la cual se espera que un programa como el de tutorías, 
paralelo al proyecto curricular de las instituciones, dé respuesta a dicha problemática.
El sistema educativo debe transferir la responsabilidad y control del aprendizaje del docente al aprendiz, a fin de que sea capaz 
no solo de construir su propio aprendizaje, de establecer metas claras y adecuadas al contexto, sino de planear la manera de 
lograr sus objetivos para corregir el rumbo en caso de que haya desviaciones (Méndez, 2005; Medina Rubio, 2005).
La realidad de los últimos años, permite entender las razones que acompañan la generación de la política de tutoría en las 
universidades que implica la reconstrucción del campo práctico.
El presente trabajo se aborda mediante el enfoque cualitativo, a nivel descriptivo y se divide en dos importantes apartados, por 
un lado el desarrollo, donde se abordan conceptos relacionados con el significado de la tutoría, de la Agenda para el Desarrollo 
Social Municipal y de la Agenda 2030, y por el otro, el que aborda la reflexión y conclusiones a que se llega, una vez realizado el 
recorrido señalado.

Desarrollo

Partiendo de reconocer que lo social interviene en la construcción del conocimiento, lo que implica por un lado la realidad que 
rodea al sujeto y, por el otro la interacción con el mundo, el departamento de educación a distancia de la Unión de Universidades 
de América Latina, concibe a la tutoría como un proceso educativo referido a la socialización que involucra todos los elementos 
con los que interactúa la persona: llámese familia, escuela, comunidad y contextos de interacción social, donde se construyen 
significados, representaciones y valores.
Partiendo de lo antes señalado, puede percibirse que el aprendizaje es parte de la actividad social y las actividades que de ello 
resultan, mientras que el conocimiento se logra como consecuencia de la interacción con los demás, es decir, los docentes y de-
más alumnos son mediadores del acto de aprendizaje, además de múltiples instancias involucradas en ello tales como: los planes 
de estudio, las instalaciones, condiciones de aprendizaje, acciones pedagógicas y para el presente los objetivos establecidos en 
la Agenda para el Desarrollo Social del Municipio.
La acción tutoría se ubica dentro de las interacciones sociales, considerando al hombre como ser social y reconociendo los 
procesos inherentes a su constitución como sociales, poniendo en evidencia que las operaciones cognitivas están enraizadas en 
la práctica del trato cotidiano con otras personas (Habermas, 1990).
La tutoría, se define como “la atención personalizada y comprometida del tutor en su relación con el alumno, que consiste en 
orientar, guiar, informar y fomentar al alumno en diferentes aspectos y en diferentes momentos de su trayectoria académica, 
integrando las funciones administrativas, académicas, psicopedagógicas, motivacionales y de apoyo personal” (Molina A., 2002).
Por otro lado está el tutor, que se entiende como aquel docente que promueve aprendizajes significativos para lograr ciertas 
competencias, por lo que desempeña un rol prioritario, cuya actividad académica ha de conducir a una experiencia educativa 
distinta, utilizando criterios que conduzcan al desarrollo de competencias.
La enseñanza colaborativa hace referencia a una forma de interrelación entre tutor y tutorado donde se comparte la responsabilidad 
en el análisis de las necesidades, formulación de objetivos, búsqueda de estrategias, planes de acción y evaluación de los mismos.
La tutoría puede conceptualizarse como una práctica profesional que tiene como finalidad prestar apoyo a estudiantes para el 
desarrollo de sus conocimientos técnicos y de estrategias para resolver problemas, basado en una articulación de procesos de 
carácter social y técnico en los que destaca la información, la formación y la reflexión sobre la práctica (Rodríguez E. 2004).
El tutor ha de ser un mediador capaz de crear condiciones que permitan que los saberes tengan sentido para los educandos, 
cosa que implica que cuente con amplios conocimientos, además claro está, en constante formación para proveer a los estu-
diantes condiciones para desarrollar competencias, siendo una persona comprometida para jugar adecuadamente el rol de 
acompañante y facilitador.
Con la tutoría se ha de buscar promover sistemas de orientación, profesionalizar a quienes la realizan, ampliar sus alcances y 
recursos educativas que promuevan el desarrollo de las personas, realizando un trabajo de prevención, desarrollo e intervención 
social (Toscano, 2006:3).
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La tutoría ha de cubrir múltiples objetivos pedagógicos, siendo así que en algunos países existen programas de tutorías con el 
propósito de vincular al estudiante de Educación Superior con el mercado laboral, estrategia que varias IES públicas y privadas 
del país han incorporado, siendo así que, el presente trabajo plantea la importancia de integrarlos a las actividades que realiza el 
municipio, comenzando con la propuesta de la Agenda Ampliada para el Desarrollo Social Municipal.
Los programas de tutorías para el país podrían ser la solución para atender los retos que traen consigo los modelos pedagógicos, 
contribuir con los objetivos trazados por la Agenda de Desarrollo Social Municipal, además de las demandas del entorno laboral 
actual, teniendo presente que las nuevas tendencias centran la atención en el aprendizaje, volviendo a los estudiantes actores 
activos de dicho proceso.
Además en el país, las tutorías deben ser herramientas para el desarrollo de la creatividad, el liderazgo, la capacidad de investiga-
ción y de autoaprendizaje, un apoyo al desarrollo integra, incluyendo cuestiones de toma de decisiones profesionales.
Lo anterior hace que se plantee como objetivos de la tutoría, la permanencia y egreso de estudiantes, elevar la calidad educativa, 
la formación en valores y el logro del aprendizaje buscando que el rol del estudiante sea cada vez más protagonista del proceso, 
razón que da pie a la relación con la Agenda para el Desarrollo Social Municipal.
La Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal aunque se ocupa de temas que, en sentido estricto, no constituyen funciones 
de los municipios, si contribuyen con la Federación y los estados en el logro de objetivos de desarrollo integral para sus habitantes.
La sección ampliada está integrada por tres ejes temáticos, cada uno de los cuales se subdividen en rubros o temas, que para el 
presente trabajo se considera el segundo eje, de Desarrollo Social, mismo que engloba diversos temas, entre los que destaca la 
educación y por tal, en el presente se abordan aspectos que tienen estrecha relación con el propósito de la tutoría.
No obstante y el objetivo del tema educación para el desarrollo social de la agenda ampliada, es contribuir a elevar la calidad 
y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno, en los últimos tiempos 
la preocupación de las autoridades por la educación se ha centrado en el nivel superior, con mayor razón a raíz de los severos 
problemas de desempleo y falta de instituciones que den cabida a los jóvenes.
Si aunado a lo anterior, le sumamos que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considera como uno de sus 
ejes garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos, el presente trabajo reviste gran importancia.
Para la Agenda 2030 la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible, establece que se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los 
niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas.
Se propone asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Para el 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Eliminar las disparidades del género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situación de vulnerabilidad.
De igual manera la Agenda 2030 propone promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.
Establece que para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para 
que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrán que 
haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, en condiciones de trabajo decentes.
Se propone para el 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados, no cursan estudios, ni 
reciben capacitación, así como, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el 
Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
Plantea para el 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Método

El presente trabajo es de corte cualitativo, en virtud de que dicho enfoque se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones, es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación (Hernández Sampieri, et. al., 2006).
Así mismo proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 
detalles y experiencias únicas; aportando un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos (Hernández Sampieri, 
et. al., 2006).
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Tiene un carácter descriptivo, ya que selecciona una serie de cuestiones y colecta información sobre cada una de ellas para 
describir lo que investiga, ofreciendo la posibilidad de realizar predicciones o establecer relaciones aunque sean poco elaboradas 
(Danhke, 1989); en este caso las cuestiones principales a las que se alude son: las tutorías, el contexto y procesos de implemen-
tación de las mismas y su contribución a los propósitos de la Agenda de Desarrollo Social Municipal.
Se utilizó la fenomenología, en virtud de que el investigador identifica la esencia de las experiencias humanas respecto del fenó-
meno, comprende experiencias vividas, es descrita por los participantes en el estudio, analiza un pequeño número de sujetos, el 
investigador limita sus propias experiencias para comprender las de los participantes (Creswell, 2003).

Resultados

Según Guba y Lincoln 1989 y Sadín 2003 citados por Hernández Sampieri, et al., (2006) la confiabilidad cualitativa o dependencia 
no se expresa por medio de un coeficiente, simplemente se trata de verificar la sistematización en le recolección y el análisis, aun 
cuando tiene la amenaza de los sesgos que pueda introducir el investigador durante la tarea en el campo y análisis, el disponer 
de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar.
El proceso de análisis cualitativo a diferencia del cuantitativo no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o 
coreografía propia de análisis (Hernández Sampieri, et al., 2006).
Resultado del proceso de investigación para el presente trabajo se encontraron actitudes positivas en los involucrados, ten-
dientes a ofrecer alternativas, fomentar el autodidactismo, la guía y orientación al aprendizaje independiente, de tal suerte que 
mediante la tutoría se le permita al estudiante reafirmar sus conocimientos, actualizarse permanentemente en las tareas de la 
propia disciplina, pero principalmente en el ámbito público, que para el caso de muchas localidades del país, es la principal 
fuente de empleo.
Se percibe gran capacidad para promover el trabajo cooperativo de los alumnos, la participación, interacción y actitud crítica, 
así como la capacidad para identificar las dificultades de los estudiantes en la adquisición de conocimientos, desarrollo de 
competencias y una vez egresado de la IES, estar en condiciones de resolver los problemas que se le presenten.
De lo anterior se desprende que, para dar cumplimiento a los objetivos de la agenda mediante la tutoría, se debe buscar desa-
rrollar en los alumnos la capacidad para presentar situaciones didácticas que les permitan la transferencia de lo aprendido, es 
decir, la vinculación del conocimiento al contexto de la vida real.
Resulta de primordial importancia la adecuada preparación de quienes ejercen la función tutorial, a fin de ejercer la doble res-
ponsabilidad y estar en posibilidad de lograr los objetivos tanto del programa de tutorías como de la Agenda para el Desarrollo 
Social Municipal.
La tutoría se constituye como la estrategia institucional para el mejoramiento de la calidad de las IES, así como el espacio en 
donde se le asigna significación no solo a los conocimientos adquiridos sino a la puesta en marcha de los mismos.

Conclusiones

El presente trabajo permite concluir que, la tutoría llevada en forma colaborativa, como estrategia para definir los términos de 
relación entre las partes involucradas en el esperado proceso de cambio, genera importantes beneficios en los contextos en los 
que se pretende se apliquen, tal es el caso del Municipio, en función de la medida en que facilite un grado alto de implicaciones 
y participación de los equipos de tutores en las decisiones que se toman, así como el importante nivel de autonomía en sus 
prácticas.
Los cambios positivos en la educación superior deben ser llevadas a cabo por los docentes-tutores, mismos que deben tener la 
preparación adecuada, la formación de tutores, preparación pedagógica, estar en condiciones de colaborar en la planificación 
e implementación de propuestas que, faciliten el acceso de los estudiantes universitarios, su tránsito por la misma y su futura 
inclusión en el mercado laboral, contribuyendo a través de innovación en sus prácticas educativas, lo que se ha de traducir en 
contribuir a establecer un seguimiento individualizado de los tutorados, a fin de que mejoren en forma integral y se logre la 
calidad educativa.
La aplicación de la estrategia tutorial ha de permitir que se formulen objetivos concretos, la definición de estrategias más facti-
bles de intervención, establecimiento de planes de acción para la consecución de fines y evaluación de los mismos, lo que se 
traduce en la ayuda a formular soluciones a problemas significativos.
Por último cabe resaltar que mediante la práctica de la actividad tutorial, se estará en condiciones de contribuir al logro de los 
objetivos establecidos en la Agenda para el Desarrollo Social Municipal, al igual que a los propuestos en la Agenda 2030.
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Resumen

En el presente trabajo destacaremos la importancia de la vinculación del programa institucional de tutorías (PIT) con los progra-
mas de atención y servicio que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para los estudiantes adscritos en cada una de 
sus escuelas o facultades en el ciclo escolar. La escuela de turismo hace énfasis en la intervención y atención de cada departa-
mento y programa a cargo de sus coordinadores, relacionando de esta manera el programa de tutorías con sus intervenciones 
a través de sus actores que integran el (PIT) ante cada uno de los programas para el logro del desarrollo de la acción tutorial. 
Ejemplo de ello la vinculación interna, externa e interinstitucional mediante la cual se desarrolla la acción tutorial.

Introducción

La escuela de turismo, desde la institucionalización del PIT como programa de apoyo integral a los estudiantes, le ha generado 
un gran reto y sobre todo un verdadero desafío su implementación. Ha sido difícil cambiar el paradigma desde estudiantes, 
profesores-tutores (tutor-grupal), RT (Responsables de Tutorías) y personal Administrativo, y comunidad universitaria en general, 
iniciando por el conocimiento y comprensión del programa mismo, su distribución hacia los actores involucrados. El generar el 
entendimiento en el buen uso y aplicación del mismo ha sido un gran reto. 
Es indudable que la tutoría se ha adaptado conforme el modelo educativo y se sigue modernizando, tanto en modelos centra-
dos en el alumno, así como de trabajo por competencias, entre otros. Es por ello que los esfuerzos deberán de enfocarse en el 
acompañamiento del alumno. Trabajando arduamente en el abatimiento de los índices elevados de reprobación y deserción o 
abandono escolar. Tal como lo plantea,(UNICEF, 2014) El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el abandono 
escolar ha sido objeto de investigaciones durante varias décadas y se han determinado dos grandes categorías de factores de 
riesgo: los extraescolares, es decir, que no están relacionados con el centro educativo y los factores escolares. En el caso de los 
factores escolares nuestra institución realiza diversas acciones de intervención para mejorar indicadores académicos en nuestros 
estudiantes que les permite tener opciones de mejorar su trayectoria estudiantil, aunque no es nada fácil, son grandes esfuerzos 
que requiere del trabajo colaborativo de todos las distintas áreas y departamentos involucrados, para que se lleve a cabo un 
mejor resultado.
Objetivo General: El presente trabajo tiene el objetivo de describir los resultados de la intervención tutorial y de la vinculación 
de los diversos programas o servicios de atención a estudiantes de la escuela de turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
en el plan de estudios 2 y el actual plan de estudios 3 basado en competencias.

Desarrollo

La Universidad Autónoma de Sinaloa mediante sus estrategias para el logro del desarrollo integral de sus estudiantes, ha desem-
peñado la creación y formación de programas y de servicios que coadyuven en el crecimiento académico de  sus estudiantes 
como es el caso del programa de tutorías. Mediante la implementación en sus escuelas y con la finalidad de atender y brindar 
acompañamiento académico personalizado a sus estudiantes. En el plan de institucional de desarrollo consolidación global 
2021 en su eje 8 Bienestar y formación integral, busca consolidar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Promoviendo 
oportunidades de aprendizaje que refuercen el sentido de identidad de los universitarios para obtener un desarrollo integral 
contribuyendo así al nuevo ciudadano del siglo 21, con un nuevo estilo de vida sostenible, abierto a la diversidad universal en 
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el marco de la cultura de la paz. En este orden de ideas cabe mencionar la institución implementa una serie de programas y 
acciones encaminadas a crear ambiente y escenarios idóneos en la formación centrada en los estudiantes y por competencias 
(PIDCG-2021) ver tabla No.1. La escuela de turismo es una institución educativa que implementa diversas acciones para atender 
las necesidades de los estudiantes que pertenecen a esta matrícula escolar (al termino del 2do semestre) 377 estudiantes ins-
critos, por lo que ofrecen diversos servicios, programas o áreas de atención estudiantil que integran la estructura orgánica de la 
escuela tales como departamento de control escolar, servicio social, vinculación, practicas profesionales, biblioteca, centro de 
investigación y posgrado, tutorías, trayectorias estudiantiles, etc.
Destacando particularmente el programa institucional de tutorías implementada en la escuela de turismo  como una estrategia 
institucional  exitosa, ya que se aplica desde que el alumno ingresa al plantel como una forma de acompañamiento por parte 
de un tutor asignado por el Responsable de Tutorías de la Unidad Académica, dándole seguimiento a su trayectoria escolar para 
contrarrestar los índices de reprobación y deserción hasta la conclusión de su carrera profesional. El concepto de competencias 
[hace referencia a la estructura de atributos que permiten a un profesional movilizar sus recursos teóricos y prácticos actitudi-
nales, para desempeñarse de manera contextualizada y efectiva al solucionar problemas o situaciones  en un área específica de 
actividad.] (UAS, 2013).  Y  las tutorías representan una innovación en el contexto escolar y que han venido operando de manera 
más eficiente en todas las universidades del país y principalmente en nuestra universidad, se constituyen como una estrategia 
de apoyo a la docencia y contribuyen a elevar los resultados de los procesos de aprendizaje, además de brindarle al estudiante 
atención integral, siendo un pilar de las academias. En este sentido cabe destacar que el modelo educativo de la escuela de tu-
rismo está basado en las competencias profesionales integradas. El concepto de competencias [hace referencia a la estructura de 
atributos que permiten a un profesional movilizar sus recursos teóricos y prácticos actitudinales, para desempeñarse de manera 
contextualizada y efectiva al solucionar problemas o situaciones  en una área específica de actividad.] (UAS, 2013); y la considera 
como intervención pedagógica y la aplica considerando la transversalidad de sus acciones como elemento innovador por sus 
estrategias de retención escolar, con el plus de que dicho modelo educativo está basado en las competencias profesionales 
integradas. Así mismo las competencias “son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 
con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: ser, hacer y conocer” (Tobón, 2010: 22). Es necesario 
resaltar nuestra escuela fue evaluada en el 2014 ante el organismo CONAET las observaciones de los evaluadores hicieron 
constar del impacto positivo del programa de tutorías en la prevención del abandono escolar y mejoramiento de las trayectorias 
estudiantiles de los alumnos que estaban en riesgo de rezago académico, por diversos factores que fueron atendidos mediante 
la vinculación interna, interinstitucional y externa de los diversos departamentos o programas universitarios, tomando en cuenta 
la diversidad de necesidades de los estudiantes. De acuerdo a Lara (2008:125), la diversidad se basa en lo siguiente: Según sus 
capacidades, diferentes intereses, diferente personalidad, estilos de aprendizajes heterogéneos y  motivación.
Análisis de la intervención de la acción tutorial.
Tomando en cuenta estos aspectos de diversidad en el alumno obtuvimos como resultado gran mejora en su eficiencia terminal 
de las generaciones 2014-2018, del plan 3 y la generación 2013-2018 del plan 2.  El Plan de acción tutorial (PAT) del ciclo escolar 
2017-2018, planteo diversas estrategias de intervención para lograr la atención integral de sus estudiantes (PIT 2014), ayudán-
dolos a mejorar sus procesos y trayectorias académicas con la ayuda e intervención de diversos programas institucionales  y/o 
coordinadores de áreas departamentales. 

Metodología

Se recolectaron datos utilizando el método cuantitativo aleatorio, estos datos no estandarizados fueron respaldados a través de 
entrevistas y encuestas a los 377 estudiantes activos en el ciclo escolar. En este enfoque la recolección de datos se obtuvo del 
encuentro cara a cara  con los alumnos tutorados, mediante la acción tutorial durante las sesiones de tutoría en el cual durante la 
atención se les pidieron diversas opiniones sobre las problemáticas recurrentes que afecta directamente al rendimiento escolar 
y sus procesos académicos. Para el desarrollo de este análisis se determinó mediante el total de la matrícula escolar por cada 
grado, donde se determina la trayectoria estudiantil por grado y turno. Con ello determinamos el análisis cuantitativo mediante 
la revisión de kardex del primer semestre cursado del ciclo escolar donde analizamos el índice de reprobación, y el número de 
materias adeudadas, generando posteriormente el promedio grupal, lo que nos permitió detectar la problemática escolar, y con 
ello posteriormente se establecen estrategias de intervención tal como lo establece el plan de acción tutorial, donde se canalizan 
a los asesores docente de la asignatura, asesores par, para recibir asesoras previo al examen extraordinario.
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Resultados

Del presente trabajo se pueden observar los siguientes resultados alcanzados durante el ciclo escolar 2017-2018: 

Canalizaciones a través de tutorías al Centro de Atención Estudiantil el registro de 159 alumnos canalizados a sus diversas áreas 
de atención. Se percibe que al primer semestre manifestó el mayor ingreso de atención en CAE. Así mismo mediante el apoyo 
del programa ADIUAS, que está incluido en la plataforma de tutorías, se pudo diagnosticar a 4 estudiantes de deserción escolar 
vulnerables por su condición NEE y se le dio seguimiento durante el ciclo escolar. También el programa de trayectorias estudiantil 
en el ciclo escolar 2017-2018 al primer semestre del ciclo escolar, se puedo observar mediante los kardex correspondientes al 
semestre cursado que de la matrícula del 100% solo el 17% manifiesta contar con promedios entre 5.5 a 7.9. Por lo tanto se 
manifiesta que dichos alumnos irregulares ingresaran a procesos de asesorías académicas y de asesoría par para incrementar su 
promedio y a la vez aprobar las materias de mayor índice de reprobación.
Tabla No.1 programas y acciones encaminadas a crear ambiente y escenarios idóneos en la formación centrada en los estudian-
tes y por competencias (PIDCG-2021) (Elaboración fuente propia 2018).

VINCULACIÓN INTERNA INTERVENCIÓN PROBLEMAS CONTRIBUCIÓN RESULTADOS

Trayectoria Estudiantil Coordinadora del programa
Rt

Se identifican materias con 
NP o en reprobación, la falta 
de interés de parte del alum-
no por solicitar en tiempo y 
forma sus exámenes.

Disminución en la reproba-
ción y rezago de las materias 
del plan de estudios.
A través de los asesores 
par se ha disminuido la 
reprobación.

En el ciclo escolar  2017-2018 
al término del primer semes-
tre, se muestran los índices 
de mayor reprobación de las 
6 áreas del conocimiento  3 
son las mas afectadas como: 
Genérica: Tic´s 26.17%,
Admon. Y Contabilidad: Con-
tabilidad  46.60%. 
Investigación: Seminario de 
Titulación: 21.40%

Tutorías
RT
Asesor Par
Tutor

Intervención de docentes 
asignados como tutores, sin 
el compromiso de realizar la 
acción tutorial.   
Alumnos con problemas 
emocionales y académicos. 

Mediante el apoyo de los tu-
tores hemos logrado orientar 
y apoyar a los estudiantes a 
finalizar la carrera profesional.
Mediante la intervención con 
CAE a través de atención per-
sonalizada se han atendido.  

Del 100% de los docentes 
en tutorías, el 16.68% de los 
Tutores no finaliza el proceso 
de la acción tutorial, no obs-
tante se resalta que el 83.32% 
desarrolla la acción tutorial.
El apoyo del asesor acadé-
mico a coadyuvado de ma-
nera significativa a que los 
alumnos de tercer y cuarto 
grado se regularicen en sus 
materias, así mismo con la 
intervención del asesor par.

Control Escolar
Encargado del depto. 
Rt.

Falta de interés por presentar 
exámenes extraordinarios 
programados.
La programación del segun-
do examen extraordinario 
del ciclo escolar, no coincide 
en periodo normal de clases. 

A través de las sesiones tuto-
riales se sensibiliza a los tuto-
rados a solicitar exámenes. 
Iniciando el ciclo escolar 
los asesores par atienden  
a los asesorados para que 
presenten los exámenes 
correspondientes. 

La solicitud de exámenes es 
muy baja.

Se requiere actualizar la 
programación de fechas de 
exámenes extraordinarios

Vinculación
Veranos científicos 

Nac. E Int.
Movilidad nacional e 

Internacional.
Becas

Encargado del Depto, 
Tutor.

Poca participación por las 
convocatorias.

Solo promovieron de manera 
continua 2 alumnos Movi-
lidad Nacional. 3 Alumnas 
Primera participación en 
Movilidad Nacional.

2 alumnos.1. Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla.
2. Universidad de Baja 
California.
3. Universidad de Guadalaja-
ra: Campus Zapopan 

Servicio Social
Encargado del depto. 
Tutor

Las oportunidades laborales 
intervienen en la conclusión 
del servicio social.

Mediante estrategias inter-
nas como proyectos departa-
mentales se brinda el apoyo 
a los alumnos que requieren 
concluir sus créditos de servi-
cios  social. 

Generación
2014-2018
82 Alumnos
80% Atiende convocatoria y 
concluye.
20% muestra desinterés.
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Practicas 
Profesionales

Desinterés por realizar en 
tiempo y forma sus practicas 
profesionales.

Platicas informativas de 
para recibir orientación de 
los lugares receptores y del 
proceso .

Alumnos
Reciben oportunidades labo-
rales en el sector turístico. 

Investigación y 
Posgrado

Coordinador de Investiga-
ción y posgrado.
Tutor

Falta de conocimiento 
de las actividades de la 
coordinación.

Platicas informativas y ex-
periencias de alumnos que 
desarrollaron actividades en 
la coordinación.

Examen de grado de 
maestría. 
Participación en congresos 
nacionales e internacionales 
del área del conocimiento. 
Ingreso de alumnos  egresa-
dos a posgrados de calidad. 
3 alumnos. Formación inves-
tigativa de los alumnos de 
la escuela.Se ha generado 
el interés por presentar tesis 
de investigación.5 casos. 
Prestadores de servicio social 
participan en los proyectos 
de investigación.

Biblioteca Encargada de Biblioteca
RT, Tutor Falta de interés por la lectura. Se promueve la lectura de 

cultura general.

Club de lectura.
El tutor indica lecturas de 
interés.

VINCULACIÓN 
INTERISNTIT

NTERVENCIÓN PROBLEMAS CONTRIBUCIÓN RESULTADOS

Centro de Atención 
Estudiantil  CAE

RT
Tutor
Tutorado

Debido a la alta demanda de 
atenciones en alumnos, en 
ocasiones las citas demoran
Causando con ello la perdi-
da del interés por parte del 
alumno.
Las áreas mas demandadas 
como: psicología, nutrición 
y medica.

En primera instancia
Se aborda el alumno dando 
la primera atención y poste-
riormente es programada la 
secuencias de las citas.

Se muestra avance en la 
atención al alumno.  

A través del CAE  se atendie-
ron durante el ciclo escolar 
2017-2018:

159 alumnos canalizados

ADIUAS RT
Coordinador ADIUAS 

Se detectaron 4 alumnos con 
problemas diversos.

Se brindo apoyo y segui-
miento a los alumnos me-
diante el programa ADIUAS.

Alumnos en seguimiento.

Centro De Políticas De 
Genero

RT
Coordinador de Programa

Presencia heterogénea en 
grupos donde la sexualidad, 
Acoso sexual es presente.

Mediante la intervención 
con Conferencias, Talleres 
y platicas los alumnos son 
orientados y apoyados en sus 
emociones.

Alumnos con necesidad han 
sido atendidos.

Unidad De Bienestar 
Universitario

Encargada del depto. 
RT
Tutor

Presencia de fumado-
res en las instalaciones, 
universitarias.
Sensibilizar a los alumnos 
a valorar sus espacios de 
estudio, y manejo  de sus 
relaciones.  

Certificación
Escuela Libre de Humo de 
Tabaco nos permite sensibili-
zar a los alumnos a través de 
campañas y Capacitación en 
temas relacionados.

Logro de la Certificación de 
Escuela de Espacios  100% 
Libre de Humo de Tabaco. 

Diplomado para docentes 
y personal de la escuela de 
Turismo.

VINCULACIÓN 
EXTERNA

INTERVENCIÓN PROBLEMAS CONTRIBUCIÓN RESULTADOS

SECTUR
ASOCIACIÓN DE 

HOTELES Y MOTELES 

RT
Tutor

Falta de oportunidades 
laborales, desmotiva a los 
alumnos a emplearse en sus 
áreas específicas.

Ofertar mediante la bolsa de 
trabajo  vacantes.

Se han aprovechado las 
oportunidades por muy po-
cos jóvenes.

Tabla No. 2 Resultados de los índices de calidad el ciclo escolar 2017-2018 en la escuela de turismo de acuerdo al Plan de Estudios 
2 y 3.
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Tabla No.3. Datos proporcionados por el sistema S.A.C.E. de la escuela de turismo.

En el ciclo escolar 2017-2018 al término del primer semestre se alcanza un promedio de 8.2 de la matrícula activa escolar. 
Puede observarse que los alumnos de tercer grado cuentan con promedio regular de 7.9 donde sus alumnos adscritos deben 
de aplicarse a solicitar los exámenes correspondientes para poder promoverse a su cuarto año y de esta manera concluir sa-
tisfactoriamente con la generación escolar. A través de un arduo diagnóstico mediante los programas de tutorías y programa 
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de trayectorias estudiantil, se determina que de la matrícula del 100%, se detecta que el 21% de los alumnos requiere solicitar 
exámenes extraordinarios en la segunda oportunidad del ciclo escolar 2017-2018. (Sánchez, 2014) dice que es necesario crear 
un ambiente escolar agradable e  interesante para los alumnos, despertar en ellos el gusto por la lectura y estudio, llevarlos al 
camino del conocimiento y sabiduría, despertando la necesidad de prepararse y estudiar para poder lograr la conclusión de los 
diferentes niveles educativos reduciendo así  los factores que influyen al abandono escolar, disminuyendo las estadísticas antes 
planteadas, además de elevar el  nivel educativo en nuestro país. Considerando esto como un factor de abandono escolar  y 
con el Diagnóstico de que el 7% de los alumnos requiere atención en mejora de sus hábitos de estudio, se atendieron estos 
alumnos algunos al Centro de Atención Estudiantil (CAE) de cada una de las áreas de atención como: pedagogía y psicología. 
Con la intervención del comité de tutores, asesores disciplinares, colegiados, asesores par, etc. Se hace un arduo análisis para 
observar y analizar los resultados alcanzados al término del semestre escolar. Cabe mencionar que el actual plan de estudios 
cuenta con 5 áreas disciplinarias de las cuales la genérica, turismo y administración-contabilidad muestran resultados con índices 
de reprobación. Es decir en el primer grado se observan las materia profesionalizante y genérica con más alto índice. Se muestra 
a continuación los resultados alcanzados.

Conclusiones:

En las tablas arriba expuestas queda de manifiesto el desarrollo de la acción tutorial en el ciclo escolar 2017-2018 ejemplos 
de ello, el seguimiento de estas dos generaciones desde su ingreso hasta su egreso. Al término del ciclo escolar se muestra la 
culminación de sus estudios de las dos generaciones escolares del plan 2 y plan 3. Es decir del plan 3 la generación 2014-2018 
manifestó un ingreso de 112 alumnos en su primer año escolar y al término de la carrera profesional solo el 71% egreso, resal-
tando de esta manera que hubo una deserción del 29%, considerando que del total de alumnos egresados el 27% cuenta con 
materias en reprobación logrando satisfactoriamente créditos al 100% el 73%. Mientras del plan 2 generación 2013-2018 mani-
festó un ingreso de 118 alumnos en su primer año y al término del ciclo escolar el 65% egreso, recalcando de esta manera que 
el 35% deserto de su objetivo profesional. De esta manera se hace hincapié que el 21.4% cuenta con materias en reprobación y 
de manera satisfactoria al 100% el 78.6% concluyo sus créditos. Es necesario recalcar la importancia de alcanzar de la matrícula 
de egreso la obtención de certificado por la conclusión de sus créditos a 100%. Es decir del plan 3 el 65%  y del plan 2 54.54% 
logro satisfactorio mediante la intervención de asesorías académicas y de asesorías par.
Finalmente se puede concluir que la estrecha relación que existe mediante le programa de tutorías en  vinculación con los 
diversos programas y servicios de atención al estudiante, las escuelas consideran de importancia este programa debido a los 
resultados alcanzados en sus índices de calidad en sus egresados, a través de las estrategias que se implementan mediante los 
planes de acción tutorial que basándose en sus objetivos, los logros y casos de éxitos son reflejados en cada una de las genera-
ciones que concluyen sus creditos al 100% de las instituciones educativas.

Referencias 

CEPAL/UNICEF (2014) Adolescentes: derecho a la educación y el bienestar futuro
LARA, Ramos A. (2008). La función tutorial. Un reto en la educación de hoy, Grupo editorial universitario, Granada.
TOBÓN, S. (2010). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, Editorial Ecoe, 

Bogotá.
SÁNCHEZ Novelo, M (2014). EJE TEMÁTICO 5: GESTIÓN ESCOLAR Ponencia: Innovación y cambio para prevenir y reducir el 

abandono escolar
(PIT,2006) Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
(PAT,2017-2018) Plan de Acción Tutorial de la Escuela de Turismo Mazatlán, Responsable de tutorías Xochitl Izaguirre López.
(PIDCG-2021) Plan Institucional de Desarrollo, Consolidación Global 20121, Rector Dr. Juan Eulogio Guerra Liera. 



4. Intervención tutorial ante los 
factores de riesgo de la población 
estudiantil



1050

Apoyo desde la tutoría para preparatorianos con ideación suicida en Monterrey, 
Nuevo León

Eje temático: Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil.
Recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Nivel del sistema escolar: Medio Superior.
Autor: Saucedo Pérez César  correo: zaucedo2000@yahoo.com.mx
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Practica Departamental. Tutorías.  

Resumen 

Se explica acerca de la importancia del trabajo en equipo entre los docentes y los psicólogos que apoyan en el departamento 
de tutorías de cada preparatoria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se aborda el tema del suicidio en adolescentes desde 
la descripción teórica, las diferentes modalidades como ideación suicida y el riesgo ante un nuevo intento o la desesperación 
y ansiedad que el sujeto experimenta que lo lleva a tener “ideas malas”. Se describe la manera sistemática de abordaje para la 
atención de estos casos y propone la inclusión de modelos de trabajo y la aceptación de la intervención de los psicólogos en 
los departamentos de tutorías.
 
Introducción

Las metas fundamentales de la tutoría se centran en prevenir la reprobación, deserción y el fracaso escolar, utilizando una me-
todología específica para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Los maestros han detectado que una de las razones 
de fracaso escolar más frecuentes se deben a problemas de comportamiento (disciplina, mala actitud) en la institución y a 
trastornos emocionales. (Tinto, 1989).
El proceso de enseñanza aprendizaje debe tener un carácter integral que incluya no solo los aspectos cognitivos sino también 
conocer y transformar la personalidad del estudiante con metas a prepararlo para la vida, Valera (1995), así es entonces que 
Rodríguez (2004) incluye en la acción tutorial la personalidad y el ambiente socioeconómico-familiar del alumno. Pichs y col. en 
el 2006 describen que es necesario que el tutor sea capaz de tener un acercamiento individual con cada uno de sus estudiantes 
y logre identificar sus problemas en cuanto a actitudes, expectativas y satisfacción personal y laboral.  Señalan que es necesario 
establecer la adecuada metodología y capacidades para utilizar diversas técnicas de abordaje.
El profesor asume el papel de un consejero o un “compañero mayor” de manera relajada y amigable en condiciones favorables 
para fortalecer la relación pedagógica (Latapí, 1988). Gran parte de las tareas del tutor son de orientación, entonces la labor de 
éste pudiera considerarse como una integración de las funciones instructivas y orientadoras (Lázaro y Asensi, 1989).
Saucedo y Álvarez (2018) describen que otros alumnos en formación de psicólogos pueden sumarse a la labor de tutorías, con 
la correspondiente supervisión especializada de manera que apoyen la ardua tarea del tutor trabajando con los alumnos con 
riesgos de suicidio.

Desarrollo
Definición del término.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define suicidio como: “Un acto con resultado fatal en el cual el fallecido, conociendo o 
esperando este resultado, lo ha iniciado y llevado a cabo con el propósito de provocar los cambios deseados”, es decir, el suicidio 
es el acto consumado de tomar la propia vida. 
Por otra parte, el intento suicida se define como “una conducta potencialmente auto lesiva con un resultado no fatal, en la cual 
hay evidencia que la persona intentó matarse a sí misma; un intento suicida puede o no resultar en lesión”. 
La ideación suicida sería “la preocupación de pensamientos intrusivos de poner término a la propia vida” (U. S. Departament of 
Health and Human Services, 2001).
Se sabe hoy que condiciones mórbidas como la depresión y la esquizofrenia son potentes factores  de riesgo suicida y que el abu-
so de drogas y alcohol son frecuentes factores psicosociales presentes en los actos suicidas. Este enfoque ha permitido diseñar 
políticas para intervenir preventivamente iniciando tratamientos precoces de las condiciones de riesgo suicida. (Pacheco, 2015).
La conducta suicida del adolescente está condicionada también por características del funcionamiento psíquico del sujeto, de la 
presencia de psicopatología y de estresores ambientales y relacionales. Respecto al funcionamiento psicológico, un persistente 
estado emocional de desesperanza (la expectativa negativa acerca del futuro) es un indicador significativo de ocurrencia suicida 
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(Beck et al., 1990). Un estudio con adolescentes escolares chilenos con intentos suicidas encontró que la desesperanza se aso-
ciaba con estas ideas cuando se relacionaba con otra variable como la depresión, es decir cuando se expresaba en un contexto 
psicopatológico (Salvo et al., 1998).
El aislamiento social, la hostilidad, un concepto negativo de sí mismo, la baja autoestima, el comportamiento agresivo e impulsi-
vo y la auto percepción de sí mismo como incapaz, son condiciones de expresión emocional, que influyen negativamente para 
mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Varios estudios asocian la impulsividad con la conducta suicida adolescente 
(Kashden et al., 1993) y hacen notar que los adolescentes más impulsivos pueden realizar intentos con poca planificación y de 
un modo inesperado, por lo que la prevención para este subgrupo impulsivo podría centrarse en la restricción al acceso de 
métodos letales (Bridge et al., 2006).
Se ha descrito que el riesgo suicida aumenta en los miembros de una familia con historia familiar suicida (Qin et al., 2003).
La disfunción familiar severa y la sensación del joven de no sentirse apoyado por su familia son factores que pueden desenca-
denar un intento suicida en adolescentes (Morano et al., 1993). Del mismo modo, la presencia de psicopatología en los padres, 
como depresión, abuso de sustancias y conductas antisociales, son factores de riesgo tanto para intento como para suicidio 
consumado en adolescentes.
La exposición a conducta suicida también se ha sido vinculada a mayor riesgo suicida en los individuos vulnerables y se ha 
planteado que el mecanismo podría ser la imitación o modelaje.
Se puede afirmar que uno de los principales factores de riesgo para suicidio en adolescentes mujeres son los trastornos del ánimo.
Las siguientes características distintivas fueron identificadas por Grollman (Hart, et.al., 1979) como características existentes en 
tipos más susceptibles a suicidarse: intento previo de suicidio, historia familiar de suicidios, tener una enfermedad crónica, sufrir 
pérdidas, depresión severa, alcoholismo, uso crónico de bromuros, barbitúricos, agentes alucinógenos, dificultades familiares.
Problemas familiares, existiendo relaciones frías y distantes y de abierta hostilidad entre los padres, conducta poco afectiva y 
distante entre padres e hijos sin estimulación del aprendizaje y con poca vida social. Según la Declaración Médica Mundial sobre 
el suicidio de adolescentes, los factores que contribuyen a estos eventos son variados y entre ellos se cuentan: la depresión, el 
aislamiento emocional, la pérdida de autoestima, el estrés emocional excesivo, los problemas mentales, las fantasías románticas, 
el gusto por el peligro, el abuso de drogas y alcohol y la disponibilidad de armas de fuego y otros elementos de autodestrucción.

Factores determinantes del comportamiento suicida

(Barón, 2000) El Equipo de Intervención en Crisis para adolescentes de Montreal plantea que los factores implicados son nume-
rosos y complejos, pero, según su experiencia, se pueden clasificar en:
1. La motivación y la intención. La motivación  racional del suicidio se resume a una decisión racional y se encuentra casi exclu-
sivamente en los casos de eutanasia. O bien por un estado de alta impulsividad y conducta irreflexiva.
Según Trauman (1961), esta pérdida momentánea de contacto con la realidad vuelve posible el gesto suicida y se explica por la 
intensidad del dolor mental provocado por el evento desencadenante, el cual toma a menudo la forma de una pérdida objetal
2. Los factores psicosociales.  Entre los cambios se pueden mencionar: la separación de los padres o el divorcio, el compartir el 
cuidado de los niños, el concubinato de uno de los padres, el volverse a casar, el nacimiento de un medio hermano, los hijos de 
la segunda pareja van a vivir al hogar, etc. Cada una de las alteraciones genera nuevas modificaciones: cambios de domicilio, de 
barrio, de colegio, de amigos, de adaptación a nuevas personas casi extrañas compartiendo la misma intimidad.
3. La psicopatología individual. El adolescente con alto riesgo de suicidio puede presentar rasgos tales como: ser solitario, aislado, 
replegado sobre sí mismo, frecuenta pocos amigos y no tiene un confidente real. No confía en nadie y se siente automáticamen-
te excluido y rechazado por el grupo de pares. 
Estudios realizados en Monterrey N. L. nos muestran que el buen funcionamiento familiar y una adecuada integración escolar 
pueden considerarse como factores protectores indirectos de la ideación suicida. (Sánchez y Villarreal, 2010).

Experiencias obtenidas de los psicólogos en tutoría

Con metas a alcanzar un abordaje  integral con los alumnos de preparatorias en Monterrey N. L. se ha implementado el trabajo 
con los estudiantes de la facultad de Psicología de la UANL. 
En donde se inicia como primera fase la presentación de los psicólogos ante los preparatorianos y los maestros para informarles 
que participarán dentro del programa de tutorías, en donde cumplen dos funciones, la primera en el departamento de Orienta-
ción Vocacional y la segunda en el departamento de tutorías propiamente dicho.
Resulta ser de vital importancia que los maestros del plantel puedan confiar y sentirse apoyados por los psicólogos en formación 
y poder realizar un verdadero trabajo en equipo. 
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En la segunda fase  se inicia con un programa de prevención, impartido por los psicólogos, en donde comparten información 
acerca de diversos temas, como sexualidad responsable, relaciones familiares, comunicación, noviazgo, autoestima, liderazgo, 
hábitos de estudio, depresión, compañerismo, entre otros.
En la tercera fase se detectan a los alumnos que tuvieron participación activa y los que no participaron describiendo algún factor 
de riesgo o trastorno de acuerdo a la personalidad que mostraron durante los temas y que podrán ser candidatos para llevar un 
seguimiento posterior en el departamento de psicología. 
Generalmente los alumnos que muestran apatía, desgano o excesivamente callados pueden caer dentro del perfil de riesgo 
suicida, se  hace la revisión de su desempeño académico y se determina como otro factor muy importante la motivación que el 
alumno ha tenido de acuerdo a sus calificaciones y la cantidad de materias reprobadas.
En la cuarta fase se invita directamente al grupo de alumnos a participar en las entrevistas personales con el psicólogo si alguien 
considera tener la necesidad o desear alguna orientación personalizada. En esta fase además el psicólogo también recibe a todos 
los alumnos que los maestros titulares del grupo han canalizado, de acuerdo a la interacción maestro alumno y a la observación 
directa que el docente ha tenido de cada uno de sus alumnos, basándose en el nivel de participación, conductas atípicas (como 
llanto frecuente dentro del salón, poca socialización, actitudes de rebeldía y agresión con compañeros o hacia el docente, etc.).
Así como también  a grupos o parejas de alumnos que asisten por estar preocupados por sus compañeros de clase o amigos, a 
quienes refieren y animan por considerar que deberían recibir atención o apoyo de un especialista. 
Esto nos refleja que el fin de la prevención va por buen camino ya que se establece una relación de concientización y compañe-
rismo entre los alumnos para fortalecer el equipo de trabajo.
En la quinta fase ya con la intervención directa del psicólogo en formación y mediante las entrevistas se establece un proceso 
de contención de las ansiedades, se fortalece la confianza para comunicar sus problemas y lograr hacer que el alumno se sienta 
apoyado y acompañado.
Se lleva  a cabo un proceso de Catarsis en donde se permite que el alumno pueda desahogarse de los sentimientos que le 
atormentan, se establece un convenio en donde se le explica que todo lo que diga será tratado de manera confidencial y que 
solamente cuando el psicólogo observe que está en riesgo su integridad física o su vida, se tendrá que romper la confidenciali-
dad y se buscará ayuda de otra persona. Se le invita a reconocer los momentos más difíciles en su vida y a denominar sus ideas 
suicidas como “ideas malas” que pueden llegar a atormentarle.
De determina el estado de salud mental del alumno, si mantiene el contacto con la realidad, si consume drogas o medicamentos, 
fecha de inicio del malestar y factor precipitante del conflicto, redes sociales de apoyo, tanto familiares, como de compañeros y 
si han existido intentos previos o si ha presenciado suicidio en amigos, familiares o personajes importantes en su vida.
Se cita a los padres para dar orientación acerca de las dificultades por las que atraviesa su hijo(a), se proporcionan instrucciones 
precisas para mejorar la comunicación e integración familiar y se les proporcionan los teléfonos, direcciones y costos de clínicas 
psiquiátricas en las que pueden recibir apoyo de manera inmediata.
En algunas ocasiones desde un inicio del semestre, son los padres quienes acuden al departamento, tan pronto  se enteran del 
servicio psicológico prestado en el plantel y de manera inmediata se inicia el trabajo de acompañamiento con los alumnos y si 
es requerida la orientación a padres.

Conclusiones y propuestas

Inicialmente ante las primeras juntas de trabajo en los planteles, los maestros encargados de grupo referían que aún y cuando 
ellos fueran especialistas en matemáticas, física, química y otras materias, se veían obstaculizados en el avance de los alumnos que 
carecían de amor por la vida y que hacían evidente sus conflictos emocionales, por lo que hicieron la propuesta de la inclusión de 
los psicólogos. Nos encontramos en proceso de iniciar el semestre con evaluaciones psicológicas breves para detectar tempra-
namente dificultades o trastornos de personalidad, dificultades en las habilidades necesarias para el desempeño académico, el 
desempeño social y la autoestima. Es necesaria la concientización a los padres de que sus hijos se encuentran en un proceso ado-
lescente, complicado con un entorno social difícil en nuestra época, con la constante influencia de información destructiva y que 
existe la necesidad de fortalecer la comunicación familiar y el establecimiento de vínculos positivamente constructivos con los 
encargados de su formación universitaria y que la implementación de estos programas, indican una excelente opción  de trabajo.
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Resumen

 Como un Recurso  para la detección y atención de alumnos en condiciones de vulnerabilidad que se fundamenta en los índices 
de deserción escolar, se presenta una propuesta estratégica que tratará de abatirlos, la cual involucra a todas las partes que 
conforman el SIT, entendiendo por estos, estudiantes, tutores, Coordinador de Tutorías, jefes de carrera y directores de Facultad.
Dicha propuesta está conformada por 9 acciones ligadas entre sí, las cuales integran la estrategia.

Introducción

Es a  partir del año 1999  cuando en la UV,  nace  junto   con el modelo educativo integral y flexible (MEIF),  la figura  de tutor 
académico y la estrategia de asignar desde su ingreso hasta su egreso a todos los estudiantes de cualquier licenciatura, un tutor 
académico, cuya función principal se encuentra definida en el reglamento del sistema institucional de tutorías en el artículo 18, 
de la siguiente forma;
”El Tutor Académico, es el responsable del seguimiento de la trayectoria escolar del Tutorado y de la orientación oportuna en 
la toma de decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional individual, de acuerdo con sus expectativas, 
capacidades e intereses.” 
Con casi veinte años  de experiencia  se puede  afirmar que  aunque en la gran mayoría de los casos el tener un tutor ayuda  
al estudiante durante se trayectoria académica., se siguen teniendo altos índices de deserción, muchas de estas deserciones 
debidas a la inasistencia de los estudiantes a las tutorías programadas, a problemas relacionados no tan solo con lo académico.
En el caso específico de  la Facultad de Estadística e informática, en  el programa educativo de nueva creación de Tecnologías 
Computacionales, podemos apreciar que en la primera generación de egresados el índice de deserción es superior al 50 %, como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
Tratando de buscar reducir estos índices, se propone la creación de la  figura de  “tutor  especial”. Cuya función  será la de  atender 

Estudiantes registrados en 
el SIT, por periodo escolar 
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únicamente a aquellos  estudiantes  que  reporten   una situación de  riesgo académico, entendiendo por  este a  la situación 
en la que un alumno por diferentes circunstancias relacionadas con su desempeño académico, puede ser dado de baja obliga-
toriamente de la Universidad.
Las circunstancias arriba  mencionadas pueden ser:
a) Tener en segunda inscripción al menos una Experiencia Educativa y reprobarla en examen extraordinario, lo cual lo lleva a 
presentar dicho examen a última oportunidad.
b) Aquel alumno que repetidamente ha reprobado varias Experiencias Educativas y por lo tanto ha extendido su permanencia 
como alumno de la Universidad Veracruzana situación que lo lleva a rebasar el número de semestres permitidos en la licenciatura.

Desarrollo

I.- Requisitos para tutores especiales:
a) Poseer el título de la licenciatura  que se imparte o equivalente
b) Ser maestro de tiempo completo. 
c) Tener experiencia como tutor académico
d) Incluir esta actividad como parte de su diversificación de carga académica.
e) Mostrar un compromiso con la institución para desarrollar las funciones de “tutor especial”

II.- Procedimiento de canalización
a) Es responsabilidad de cada uno de los tutores académicos el detectar y reportar al coordinador de tutorías a los estudiantes 
en riesgo.
b) El coordinador de tutorías deberá realizar una junta con los tutores que hayan reportado esta situación; con la finalidad de 
analizar detenidamente la pertinencia de canalizar a los estudiantes con un “tutor especial”.
c) Una vez tomada esta decisión, el coordinador de tutorías, deberá entrevistarse con los “tutores especiales” para exponer los 
casos y tomar la decisión sobre quién o quienes los atenderán  a partir de este momento y apoyaran en cualquier trámite al 
estudiante en riesgo.
d) El coordinador de tutorías deberá citar de manera individual a los alumnos en riesgo y notificarles el cambio de tutor. Para 
formalizar dicho cambio el estudiante deberá firmar de enterado y de conformidad. Así mismo se establecerá el medio de 
contacto con su nuevo tutor.
e) Se notificará al “tutor especial” la aceptación por parte del estudiante y se le entregará su expediente.
f ) “El tutor especial” en coordinación con su nuevo tutorado deberán programar una entrevista inicial.
g) Posteriormente deberán elaborar ambas partes un programa que pretende resolver la situación de riesgo. El cual deberá 
incluir entre otros puntos:
• Experiencias Educativas a inscribir el próximo semestre.
• Horario a elegir
• Estrategias de estudio
• Compromiso del estudiante para realizar tareas 
• Plan estratégico para terminar la  licenciatura en los períodos permitido por la Universidad.
h) El “tutor especial” deberá cuestionar al estudiante sobre las razones que lo llevaron a encontrarse en ésta situación. Por expe-
riencia propia y de algunos otros compañeros tutores, se sabe que muchas veces el que el estudiante llegue a esta situación, no 
solo es por flojera o desinterés en el estudio, sino que está ligado a diversos factores tales como:
• Situación económica
• Enfermedad
• Trabajo
• Invalidez
• Cuidar a miembros de su familia con alguna enfermedad
• Problemas de tipo psicológico.
• Problemas de familiares cercanos que de forma colateral, lo afectan.
• Responsabilidad que lo rebasan, como estar casado, cuidar hijos, etc.
i) En caso de haber detectado una situación diferente a la flojera o el desinterés, de deberá analizar junto con el estudiante, 
posibles medios de ayuda para tratar de mejorar el factor detonante.
j) Si se detectan problemas de tipo psicológico, la Universidad Veracruzana cuenta con los medios para asistir al estudiante, 
con asesoría en el CENDHIU  como: orientación psicológica, orientación en temas de salud sexual y reproductiva, orientación 
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vocacional, estilos de vida saludable, etc.
k) Así mismo se notificará a los maestros en cuyas Experiencias Educativas se inscriban este tipo de estudiantes, de su situación, 
y se les solicitará su colaboración para notificar al “tutor especial” cualquier irregularidad que detecten.
l) Deberán programarse al menos 3 reuniones al semestre, entre el coordinador de tutorías y los “tutores especiales” para com-
partir y comentar experiencias, resultados, propuestas, quejas y sugerencias.
m) Será de utilidad, a partir de la implementación de esta propuesta, el llevar un registro detallado de cualquier actividad 
inherente a la misma.
n) Este registro nos permitirá solventar la utilidad de la “tutoría especial”

El éxito de esta propuesta está vinculado a llevar a cabo una serie de acciones que apoyen la operatividad de la misma como son:
En el caso específico de la Facultad de Estadística e Informática, continuar con la política institucional que establece la genera-
ción de un reporte por parte  del tutor para cada una de las tutorías, el cual es entregado hasta 5 días después de la fecha de 
conclusión de la tutoría al Coordinador de estas.
Está establecido que el Coordinador genera un reporte global en donde se concentran los problemas de mayor incidencia, 
reporte que es entregado al jefe de carrera del programa educativo.
Se propone que a partir de la implementación de esta propuesta, este reporte global sea entregado al jefe de carrera de la 
licenciatura en caso de existir.
Es indispensable que se genere un sistema de retroalimentación, mediante el cual el Coordinador de Tutorías sea notificado 
de las acciones que se tomaron respecto a los problemas reportados por él, asimismo el Coordinador de Tutorías, tendrá los 
elementos que le permitan comunicar estas acciones a los tutores y estudiantes que reportaron quejas.
Cabe aclarar que en el supuesto de que se desee implementar esta propuesta en alguna otra licenciatura, será indispensable la 
generación y manejo de los reportes de tutorías, tal como se explica en el párrafo anterior.
La generación de esta propuesta está fundamentada en la experiencia y experiencias de las autoras, con 22, 33 y 37 años de 
práctica como docentes y desempeñando la función de tutor académico desde el inicio de la implementación del MEIF para la 
licenciatura en Informática.
Esta experiencia nos hace creer que el problema de la deserción escolar, puede ser abatido y por la tanto reducido con la imple-
mentación de estrategias que lo combatan, razón por lo cual presentamos la anterior propuesta.

Propuestas

Presentar inicialmente ante el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estadística e Informática esta propuesta para implementarla 
como prueba piloto en la licenciatura en Tecnologías Computacionales.
En caso de ser aceptada se concientizará a los maestros de la licenciatura que cumplan con los requisitos ya mencionados de la 
importancia de la nueva labor a realizar dentro del campo de las tutorías.
Se considera que necesitamos al menos 6 semestres aplicando esta estrategia para poder comparar resultados y así poder 
determinar la efectividad de esta propuesta.
Documentar de manera exhaustiva los resultados obtenidos, para que en caso de ser favorables, presentar la propuesta ante la 
Coordinación General de Tutoría Académica de la Universidad Veracruzana.

Referencias

https://www.uv.mx/cendhiu/                                       (consulta el 11 de Julio 2018)

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa https://www.uv.mx/dgdaie/tutorías/
Reglamento de tutorías - Universidad Veracruzana
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Reglamento_del_Sistema_Institucional_de_Tutorías.pdf 
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Depresión en estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo

Eje temático: 4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil
Nivel del sistema escolar: Media Superior
Nombre del autor y correo electrónico: Ferra López Eunice. euniceferra@yahoo.com.mx
Institución: Universidad Autónoma Chapingo. Programa Departamental de Tutorías de Preparatoria Agrícola. 

Resumen

El aspecto emocional es un factor primordial en el desarrollo de los jóvenes en distintas áreas de su formación, incluyendo el 
impacto que puede tener en su formación académica, misma situación que suele posicionar a los estudiantes ante la compleja 
toma de decisiones y la inminente confusión entre su equilibrio académico y emocional. Ello suele traer una oscilación en su 
desempeño académico que puede llevar al alumno a la reprobación, a la expulsión o al abandono temporal o definitivo de su for-
mación profesional, en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). El presente estudio tiene la finalidad de identificar procesos 
de depresión en estudiantes de nuevo ingreso a la UACh, para sugerir desde el programa departamenral de tutorías, enriquecido 
con los especialistas como psicologos y orientadores psicoedicativos estrategias de prevención, atención y seguimiento.
Tomando en cuenta los aspectos que permitan establecer una estrategia de atención psicopedagógica acorde a las necesidades 
de los estudiantes de nuevo ingreso de la UACh, como las similitudes y diferencias existentes entre las expectativas y la realidad, 
el contexto que incluye la brecha generacional entre maestros y alumnos; el impacto del aspecto emocional en el desempeño 
académico y la autorregulación psicológica y de aprendizaje; así como el fomento de la empatía, la solidaridad en un trabajo 
colectivo de contención y re – establecimiento del tejido social escolar.

Introducción

Desde los inicios de la humanidad a los seres humanos les ha interesado descubrir acerca de su propia existencia humana, la que 
incluye el significado de la vida, así como las pérdidas y sus significados. Sin embargo en la actualidad con los cambios socioe-
conómicos y culturales basados en sobrevalorar lo nuevo, la juventud eterna, lo inmediato y las relaciones virtuales  (líquidas), 
no hay alternativas adecuadas para que los jóvenes adolescentes puedan expresar sus emociones, principalmente la ira y la 
tristeza y la sobrevalorización sobre lo nuevo y la eternización de la vida a través de la juventd, como una ilusión mercantilista, 
han provocado que los jóvenes bloqueen la tristeza, el miedo y el sufrimiento, mismos que ante ciertos eventos tanto naturales 
como no esperados y en general en distintos momentos de la vida, suelen presentarse. Lo anterior crea las condiciones para el 
desarrollo de trastornos y dificultades en cuanto a la expresión emocional, lo que a su vez trae consecuencias negativas en las 
áreas de desarrollo potencial del joven, incluyendo la vida académica.

Desarrollo

Adolescencia 
En la adolescencia y en la juventud temprana, los cambios suelen llegar como “inesperados” y al mismo tiempo y de manera con-
tradictoria, da inicio el proceso de desvinculación natural, esperada en esta etapa, conocidos por los expertos en el tema como 
duelos naturales. Como parte de estas pérdidas comúnes podemos encontrar los siguientes cambios: los jóvenes se enfrentan 
a la vida a partir del descubrimiento de su propia identidad, orientación sexual, así como el enfrentamiento con la finitud de su 
existencia, como seres humanos: La muerte. Para sobrevivir física y psicológicamente los seres humanos establecen vínculos 
afectivos, con el fin de que estas relaciones satisfagan las necesidades biológicas, el desarrollo y la expresión de sentimientos de 
reconocimiento mutuo, a través del otro (Fonnegra, 2001).A continuación se enlistan algunas de las características emocionales 
y de comportamiento que los adolescents experimentan en esta etapa de la vida:
1) Hay un lapso de egocentrismo (Castillo, 2016) que le permite comenzar la lucha por su autonomía e independencia de los 
adultos (principalmente de los padres), situación que si no es manejada adecuadamente, arroja a los jóvenes al desarrollo de 
flexiones emocionales como confluencia (realizar lo que los demás dicen, para no quedar solos o aislados) y deflexión (Dar vuelta 
a situaciones o problemátics en lugar de enfrentarlas para encontrar posibles soluciones).
2) La rebeldía natural que se llega a observar en los adolescentes, cuando estos tratan de romper con una tercer flexión, los 
introyectos (Mensajes, actitudes y comportamientos basados en el tener que hacer según la sociedad, más que en el ser), tiene 
como función de que el joven pueda poner límites, tanto así mismo como a los demás.
3) Aunado a lo anterior, deben enfrentarse a un cambio o transformación de los roles que el joven había venido desempeñando, 
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renunciando a ciertos privilegios de la niñez, con el fin de hacer espacio a los nuevos roles, con mayor responsabilidad, lo que 
en ocasiones suele generar un cuarto bloqueo emocional (flexión), la deflexión.
En el enfoque utilizado para el presente estudio se considera la adolescencia como una etapa por sí misma, en el presente, y no 
una etapa que representa virtualidad (Dolto, 2010) hacia el futuro, sino retomando una de las premisas básicas de la psicoterapia 
gestalt: el aquí y  ahora, para el después.

Expresión emocional
Cuando la emoción no puede ser expresada, ni cumple con su función que es el impulso y la motivación para comunicarse 
con los demás y la energía para poder hacer las tareas cotidianas de la vida, puede surgir la tan temida reactividad emocional, 
en los adolescentes, entendida como una reacción exagerada ante ciertos estímulos o eventos, lo que a su vez puede generar 
confusión en cuanto a la consolidación de la personalidad en la adolescencia, una de las tareas vitales y fundamentales de esta 
etapa del desarrollo humano.
El proceso emocional en los jóvenes tiene también un fundamento neurobiológico que le permite desarrollar su capacidad de 
introspección (autodescubrimiento) (Fernstein, 2016) y al mismo tiempo el interés por la relación con sus pares, es decir tanto su 
relación intrapersonal como interpersonal. Este proceso de maduración neurológica, expone a los adolescentes a nuevas formas 
de relación, a nuevas situaciones con nuevos matices emocionales, que al ser desconocidos, no tienen un nombre para nombrar, 
dichas emociones (Cornejo, 2007), lo que indica falta de educación emocional en edades previas a la adolescencia.
En la actualidad el vacío existencial estéril, (Perls, 1951) se ha vuelto una característica cotidiana en la vida de los jóvenes, basado 
en la falta de seguridad social y virtual, impidiendo el establecimiento de relaciones con vínculos afectivos sanos, y fomentado 
por la falta de oportunidades en las diversas áreas que integran la personalidad humana: biológica, psicológica y social. Lo ante-
rior favorece las condiciones para una quinta flexión emocional, retroflexión (Hacerse así mismo lo que le gustaría hacerle a otros).
La dificultad en cuanto a la expresión de las emociones suele ser por una falta de comprensión y escucha por parte de los adultos, 
aislamiento, desvinculación afectiva generada por las relaciones virtuales, difusas. Además del aprendizaje social en cuanto lo 
que se ha considerado adecuado o inadecuado por la sociedad, en cuanto a las reacciones emocionales, sin tomar en cuenta 
que cada persona suele tener una reacción emocional distinta, que depende de diversos factores y circunstancias.

El duelo
Además de las pérdidas naturales en cada etapa de la vida del ser humano, existen aquellas otras que no son esperadas y por 
lo tanto llegan como sorpresivas, provocando distintas emociones, reacciones y estados de ánimo, por ejemplo: el duelo por 
ilusiones, por pérdida de las expectativas en la vida, la muerte de un ser querido, de una mascota, agresiones físicas y sexuales 
vinculadas  la pérdida del control psicológico y emocional, como en el caso de los secuestros o el alejarse a temprana edad de 
su casa. Estos son los llamados duelos, mismos que no deben de ser considerados como individuales, sino que el concepto, el 
significado y el sentido del dolor, son aspectos colectivos en el ser humano.
El entender el proceso de duelo y del dolor de manera colectiva, permite en este caso en los jóvenes compartir una experiencia 
dolorosa y de inestabilidad emocional, que provoca confusión, al grupo, a la parte relacional, misma que puede influir positiva-
mente en parte de la reconstrucción del tejido social. El grupo de pares, con experiencias similares puede funcionar como una 
red de apoyo emocional y de actuación en casos de emergencia. Además de lo anterior el trabajo en grupo permite reconocer la 
existencia del otro y del sí mismo (self ), a través de la empatía: existo porque existes y te observo y porque tu me observas, me ves. 
Cuando se experimenta un proceso de duelo, en un inicio no hay una conexión con nada, por lo que las actividades cotidianas 
se convierten en tareas difíciles de realizar como cumplir con las responsabilidades, leer un libro, hacer la tarea. (Payás, 2016).

Metodología
Tipo de Investigación: El presente es un estudio transversal de corte cualitativo.
Participantes: la población de estudio son los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) entre 14 y 18 años 
de edad, trabajando para ello con alumnos de primer año, y aquellos que acuden a orientación psicoemocional a la Unidad 
para la Convivencia y Atención Multidisicplinaria a Estudiantes (UCAME), a quiénes se les aplicará un cuestionario para detectar, 
problemas en el manejo y en la expresión emocional, ante la pérdida o un proceso de duelo en elaboración o en pausa.
Instrumentos: Se trabajará con tres instrumentos principales los cuales son: a)Cuestionario para identificar problemas en la 
expresión emocional; b)Sucesos de vida para adolescentes (Lucio, 1990) , que está diseñado para jóvenes latinoamericanos de 
entre 13 y 18 años de edad y permite la evaluación de los eventos traumáticos en  siete áreas, las cuales son: familiar, social, 
personal, conductual, logros y fracasos, salud y escolar, en este último aspecto se toman en cuenta sucesos estresantes dentro 
de la escuela, desempeño académico, relación con compañeros y maestros y cambios en el ambiente escolar, c) Test de Psico-
diagnóstico Gestalt de Salama, (Salama, 1992) para identificar bloqueos emocionales (flexiones) ante una situación particular.
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Resultados

Para analizar de manera más eficaz los resultados, para la parte cuantitativa se tomaron en cuenta los indicadores de la escala de 
depresión de Beck, obteniendo que: 1) Área psicológica- como indicador principal se encuentra la desesperanza; 2) Área somáti-
ca- Los resultados indican fátiga, pérdida de peso y desinterés erótico –sexual y 3) Área cognitiva- se presentan rasgos relaciona-
dos con la culpa, la vergüenza y un sentimiento de castigo. En cuanto a los niveles de depresión el 60% de la muestra presenta 
altibajos emocionales normales, seguida por el 16.8%; mientras que el 8.4%  presenta depresión moderada, el 3.1% depresión 
grave y el 2.1% depresión extrema. El dato más revelador en la escala es que el 85% de quienes integran la muestra plasmaron 
indicadores relacionados con el sucidio, los cuales van desde la ideación suicida, la amenza y el intento.  Como resultado de las 
entrevistas grupales se encuentran los siguientes aspectos: indefinición acerca de lo que significa la tristeza, preocupación por 
un futuro incierto, sensación de fracaso y desinterés en los demás, poca o nula autoaceptación, trastornos del sueño. 

Conclusiones

Para poder entender el fenómeno de la deserción escolar es necesario investigar desde una perspectiva multifactorial lque 
incluya: las similitudes y diferencias que pueden existir entre la realidad y las expectativas de los estudiantes. 
Así mismo no deben pasarse por alto las siguientes variables que pueden estar afectando la vida emocional y académica de 
los jóvenes preunivresitarios y universitarios de Chapingo, la brecha generacional entre el gran porcentaje de los maestros y los 
alumnos; la importancia de los aspectos psicoemocionales en su desempeño académico y la autodisciplina, la cual cuenta con 
deficiencias importantes. Siendo el principal foco de atención de la presente invetsigación la aituación emcional por pérdidas o 
duelos que los alumnos pueden estar experimentando como una de las causas importantes de deserción escolar.
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Resumen

Para la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa (ENEES), es fundamental encontrar alternativas para la detección 
y atención de alumnos en situación de riesgo académico y así lograr una intervención adecuada a las necesidades reales de 
nuestro alumnado, es por ello que se toma en cuenta la participación y opinión de los docentes frente a grupo. Uno de los 
mecanismos seleccionados fue la aplicación de una encuesta de opinión en escala Likert, para poder detectar las principales 
problemáticas a abordar mediante una apropiada acción tutorial. Entre los resultados obtenidos sobresalen en la categoría de 
Desarrollo Personal (falta de proyecto de vida, problemas alimenticios), para Desarrollo Académico (lectura, redacción, compren-
sión lectora así como falta de estrategias y técnicas de estudio), para finalizar en el Desarrollo social (Dificultades en la integración 
grupal y Conflictos para realizar trabajos en equipo). Por último, se plantean algunas propuesta de acción para cada una de las 
categorías de análisis. Además se incluyen las referencias bibliográficas.

Introducción

En la actualidad el auge que se le ha dado hacia la acción tutorial ha ido en incremento, otorgando la importancia que merecen 
en las escuelas normales como institución formadora de docentes con el fin de asegurar la calidad educativa. Para lograrlo es 
necesario implementar diversas estrategias de detección y acción; es donde radica la importancia en este trabajo, mismo que 
tiene el objetivo de dar a conocer que a través de la aplicación de un instrumento tipo encuesta a los docentes frente a grupo 
de las academias de 2do, 4to y 6to semestres, es posible conocer las realidades de la situación de los estudiantes y con ello es 
posible detectar las problemáticas o necesidades actuales de los normalistas para diseñar un plan de acción con  datos reales. 
Con esto se pretendió plantear diferentes estrategias de intervención en las distintas categorías que sobresalen como principales 
necesidades de los estudiantes.  Donde a la par tanto el tutor como el docente se convierten en facilitadores del aprendizaje 
y lograr así que el aprendizaje sea centrado en el alumno, fomentando que él mismo sea el responsable de su propio éxito 
académico en el transcurso de su formación inicial en la ENEES. 
El método que se siguió fue el diseño de una encuesta de escala Likert, donde se retomaron indicadores mayormente vistos en 
los alumnos, categorizándolos así en Desarrollo personal, académico y social. Una vez aplicado el instrumento a 21 docentes 
frente a grupo, fue necesario el análisis de los datos por medio del programa Excel, donde se concentraron los insumos en 
tablas de datos y se elaboraron gráficas de barras para su mejor comprensión. Por último se exponen algunas propuestas de 
intervención para subsanar las necesidades tanto académicas como personales de los estudiantes. 

Desarrollo

La Escuela Normal del Estado de Sinaloa (ENEES) es una institución dedicada a la Formación Inicial y continua de profesionales de 
la educación  para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que ejerzan plenamente sus labor como 
docentes, además propiciar la inclusión de los alumnos de la educación básica, entre los que presentan discapacidad y aptitudes 
sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en las aulas de la educación básica.
Una de las prioridades de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes (IFAD) es la promoción de la eticidad, y con 
ello los valores como el respeto, la libertad, la dignidad humana y la justicia social, para atender a la diversidad con un trabajo 
académico organizado y consistente.
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Las nuevas reformas educativas que implementan las Instituciones de Educación Superior (IES) proponen un modelo de apren-
dizaje centrado en el alumno, de acuerdo a Gutiérrez (2003) sugiere algunas líneas de acción para las IES, estableciendo la 
necesidad de incluir en el panorama educativo aspectos importantes, como los siguientes: enseñar a pensar, enseñar a aprender, 
aprender a aprender, estrategias meta cognitivas, aprendizajes significativos, relación didáctica, modelo de enseñanza como 
intervención educativa, el profesor como mediador o facilitador del aprendizaje, todo ello integrado en la línea de análisis sobre 
los enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje.
Para la ENEES es de suma importancia centrar la tutoría bajo este enfoque donde el estudiante normalista toma un papel pro-
tagónico y el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. El enfoque educativo centrado en el estudiante considera 
su individualidad en el proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada alumno con sus rasgos heredados, sus perspectivas, 
experiencia previa, talentos, intereses, capacidades y necesidades. Esta perspectiva asume que los maestros deben comprender 
la realidad del alumno, apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje así como las capacidades existentes. Se requiere entonces 
conocer a cada alumno y comprender el proceso de aprendizaje.  
Desde esta visión y considerando la diversidad sociocultural que confluyen en esta escuela normal resulta relevante tomar en 
cuenta las necesidades fundamentales de la población estudiantil normalista; reconociendo sus capacidades, sus potencialida-
des pero a la vez estar visualizando sus dificultades en el proceso de su aprendizaje, y los factores que puedan estar influyendo 
para ser atendido oportunamente a través de un equipo especializado de tutores.
Tomando en cuenta a la DGESPE (2012) la principal función del programa de tutoría es acompañar a los estudiantes en su proceso 
formativo evitando el fracaso o deserción escolar; concluyendo al término de su carrera, y, por ello, es necesario atender las compe-
tencias que favorecen el proceso aprendizaje, para intervenir en aquellos elementos que estén perturbando el proceso del alumno.
El departamento de tutoría pretende brindar un acompañamiento al proceso de formación inicial de los estudiantes normalistas 
atendiendo oportunamente a los alumnos en riesgo de fracaso o deserción escolar, así como, fortaleciendo su competencia 
profesionales en los cinco rasgos del perfil de egreso y favoreciendo con ellos su inserción laboral en el campo de la educación. 
Como docentes tutores, de acuerdo a Lafarga (2013, p.218) al maestro le interesa que sus alumnos utilicen al máximo sus 
recursos, desarrollen hábitos mentales de crítica e investigación y sepan dónde encontrar las mejores fuentes de información 
profesional. Para poder lograrlo es necesario partir de un diagnóstico de necesidades de los estudiantes, partiendo de las percep-
ciones de los docentes frente a grupo, ya que en muchas ocasiones los normalistas no tienen conciencia de sus problemáticas 
y caen inmersos en bloques hacia su propio aprendizaje o en los peores casos en la deserción escolar. 
Por tanto para propiciar la vinculación tutor-turado y poder estimular el potencial del alumno, fue conveniente el diseño de un 
instrumento tipo cuestionario con preguntas de respuesta a escala, este consiste en básicamente dirigidas a medir la intensidad 
o el grado de sentimientos respecto a un rasgo o a una variable por medir; usualmente se les conoce como escalas de medición 
de actitudes, entre las cuales la más común es la escala de Likert. (Bernal, 2010, p.254)
Este cuestionario tuvo como objetivo el identificar y dar seguimiento oportuno a las principales problemáticas detectadas en los 
alumnos, con base en la percepción de los docentes frente al grupo, ya que son ellos el primer contacto en la dinámica escolar.
Para poder establecer problemáticas reales de nuestra institución, fue pertinente la aplicación de una encuesta a 21 docentes de 
segundo, cuarto y sexto semestre, donde a partir de tres categorías de análisis relacionadas con desarrollo personal, académico 
y social, se pudieron detectar las siguientes áreas de oportunidad, que a continuación se describe:
En el desarrollo personal, retomando los indicadores sobresalen la falta del proyecto de vida y problemas alimenticios en los 
estudiantes normalistas, manifestaciones que en diversas situaciones los hacen ser vulnerables para la permanencia en la insti-
tución y en su desempeño académico, además de distinguir ausencia de actitud proactiva, aprendizaje autónomo, carencia de 
compromiso para el cumplimiento de las tareas escolares y bajo rendimiento escolar. De acuerdo a las gráficas que se presentan 
a continuación. 
 
De acuerdo a los datos arrojados, el 38% de los docentes están de acuerdo en que hay una falta de proyecto de vida en los 
alumnos, no obstante hay 33% de maestros que no distinguen en sus estudiantes la necesidad de tener planificación de metas 
a corto o largo plazo.  
 
De acuerdo con Rogers (1978) en Fadiman et al., (2003, p.422) dentro de sí mismo, el individuo cuenta con vastos recursos para 
entenderse, para modificar el concepto de sí mismo, así como sus actitudes y la dirección de su conducta. De ahí pues que 
al brindarle una acompañamiento por un tutor, el alumno es capaz de reconocer sus propios recursos y así poder mejorar su 
conducta así como su rendimiento académico. Como departamento de tutoría se busca procurar el equilibrio personal y social, 
logrando así la autorrealización de los estudiantes.
Por otro lado, en la categoría del desarrollo académico, los indicadores que salieron meritorios de atención son la falta de com-
prensión lectora, la lectura, redacción y técnicas de estudio en los alumnos normalistas. Al referir los docente en los alumnos 
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el tener serias dificultades en la producción de textos, como en la redacción y argumentación de los ensayos académicos, 
redacción de los diarios de campo, entre otros, que impactan directamente en la elaboración de su documento recepcional. 
Vislumbrando con ello, necesidad de acompañamiento tutorial en los semestre de 7mo y 8vo, para lograr los rasgos del perfil 
de egreso. Como lo menciona Quintero y Orozco (2013, p.8) han demostrado que el desempeño académico es influenciado por 
factores, psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. 
El resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra 
hacer con lo aprendido. A continuación se presentan las gráficas de los resultados para dicho rubro:
 
Para este indicador se aprecia que en un 85% los docentes distinguen dificultades en cuanto a la lectura y redacción de textos. 
Dato de gran relevancia para la acción tutorial en el reforzamiento del área académica.
 
De la misma manera, se puede observar que un 85% de los maestros, refiere la necesidad de fomentar la comprensión lectora 
en los normalistas, ya que ellos opinan que para evitar dificultades o rezago académico al culminar su formación académica es 
conveniente atender desde los primeros semestres este indicador. 
 
Como se puede apreciar, la mayoría de los docentes, distinguen dificultades en las habilidades de lectura, escritura y compren-
sión de textos, impactando directamente en la producción de textos, mermando con ello su rendimiento académico. Este rubro 
reflejó una gran necesidad de atención por parte de la institución para coadyuvar esfuerzos docentes y tutores en pro de la 
mejora en la calidad educativa.  
La tercera y última categoría de análisis de este estudio, refiere al desarrollo social de nuestros estudiantes normalistas, aquí 
se denotan dos indicadores con oportunidad de mejora, uno de ellos es dificultades en la integración grupal y por otro lado 
conflictos para realizar trabajos en equipo. Aspectos que impactan en conductas poco favorecedoras en la organización de 
actividades académicas y con ello en el ambiente de aprendizaje, elementos necesarios para trabajar por el equipo de tutorías 
con el propósito de garantizar el logro académico. Lo cual se respalda con las siguientes gráficas:
En esta gráfica se aprecia que el 38 % de los docentes detectan algunas dificultades en la integración escolar. Si bien no repre-
senta una mayoría, existen elementos para implementar acciones en la búsqueda de una mejor relación entre los grupos. Otro 
38 % de los docentes percibe neutralidad en este aspecto, que se puede traducir a que en ocasiones se visualizan problemáticas 
y en otras veces no. 
 
Un 42% de los docentes detecta que hay conflictos en los alumnos para la realización de trabajos en equipo. Ligando así con 
la gráfica anterior en donde dejan en claro que en ocasiones existen dificultades de integración grupal. La institución como 
formadora de docentes, debe de brindar herramientas para desarrollar las principales habilidades sociales en los alumnos que 
serán los futuros docentes en educación especial inmersos en las escuelas de educación básica. 
 
Como hacen énfasis Quintero y Orozco (2013, p.3) es fundamental comprender desde los actores, las condiciones necesarias 
y suficientes para lograr el éxito académico de los estudiantes y a partir de esta comprensión plantear nuevas prácticas peda-
gógicas que aseguren a los estudiantes el desarrollo de las competencias esperadas y por ende el cumplimiento de los fines 
de la educación

Conclusiones o propuestas

De tal manera se puede concluir que a través de una encuesta aplicada a docentes es posible rescatar las problemáticas reales 
para tener los insumos necesarios en pro del diseño de un Plan de Acción para el PIT (Programa Institucional de Tutorías). 
Se tiene como propuesta trabajar las principales categorías como el desarrollo personal con programación de actividades para 
su formación integral apoyando su autonomía, su actitud crítica, su responsabilidad y cooperación generando una actitud 
proactiva y responsable de su propio aprendizaje. Programar conferencias sobre aspectos de su proyecto de vida y personal, 
interrelaciones personales, así como el cuidado de sí mismo. Promocionar y propiciar actividades culturales, solidarias o depor-
tivas en la institución. 
En la categoría de desarrollo académico, se pretenden programar talleres para fomentar habilidades de pensamiento y técnicas 
de estudio que fortalezcan su redacción y comprensión lectora.  En cuanto al desarrollo social, las propuestas van encaminadas 
a implementar conferencias, talleres y tutoría grupal para darle un seguimiento adecuado a los estudiantes normalistas.
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Resumen

La tutoría académica es una tarea sustantiva para el docente, quien acompaña el trayecto del alumno por la Universidad. La revi-
sión de la literatura relacionada al sentido de pertenencia y sus efectos en la actitud y en la lealtad, permitieron crear un modelo 
conceptual. Se añadió la percepción de las tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de la aplicación de un 
estudio cuantitativo en el participaron 674 estudiantes universitarios, las relaciones estructurales, medidas a través del software 
PLS, mostraron relaciones positivas entre las variables. La implementación de las tecnologías de la información generan un 
sentido de pertenencia mayor en los estudiantes, promueve una actitud positiva, y conlleva a una mayor lealtad hacia la marca 
universitaria. Finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones, además de futuras líneas de investigación.

Palabras clave: tutoría académica, lealtad de marca universitaria, sentido de pertenencia, TIC´s

Introducción

El presente trabajo busca permitir el mayor entendimiento y comprensión respecto a la actitud de los alumnos respecto a la 
tutoría de la Universidad, para así dar respuesta a las necesidades planteadas por la institución, y mejoría de índices derivados de 
la trayectoria académica del alumno.
El objetivo principal de este trabajo es proporcionar, mediante una investigación empírica y un modelo conceptual, el incre-
mentar de los índices que esencialmente busca la tutoría, a través de los efectos de tres conceptos interrelacionados entre sí, es 
decir, el logro de los objetivos específicos:
• Provocar el sentido de pertenencia del alumno, tanto la pertenencia social como la pertenencia del lugar
• Mejorar la actitud y por tanto la participación del alumno en las actividades de la tutoría
• Fomentar la lealtad del alumno hacia la Universidad de Guanajuato

Para lograr estos objetivos, este trabajo contiene como partes esenciales: la revisión de la literatura, la tutoría ejercida por la 
Universidad de Guanajuato, la propuesta implementación del uso de las TIC´s para considerar al alumno más eficiente, diversa 
y ampliamente.

Desarrollo

La tutoría es una actividad que implica diversos agentes para el cuidado de una persona o sus bienes. La palabra tutoría procede 
del latín y la componen tres elementos delimitados: tueri que es sinónimo de “proteger” o “velar”, tor que corresponde a agente, 
y el sufijo ia que equivale a “cualidad”. Nos referiremos a la tutoría académica, tarea sustantiva de los docentes. Es personalizada 
e individualizada, uno a uno, docente-alumno, considera al alumno dentro de un entorno amplio y diverso su orientación y 
reconocimiento, para que logre una educación integral.

El plan de estudios se convierte en un punto de referencia para localizar puntos de inflexión reflejo de algún sucedo trascen-
dente en la vida del estudiante. Este acompañamiento se llevará a cabo durante todo su trayecto académico con objetivos 
claros, valores, actitudes y decisiones del alumno. Los objetivos de la tutoría son: el acompañamiento personalizado, solución de 
problemas escolares, mejora de los índices de reprobación, mejora de la convivencia social, detectar problemas de gravedad y 
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disminuir la deserción escolar. El logro de los objetivos se basa en la confianza docente - alumno, que se fortalece en ambientes 
seguros y de cordialidad, y mediante comunicación fluida. Las universidades buscan lograr índices altos de aspirantes desde su 
ingreso hasta su titulación, formar egresados exitosos e incluso garantizar su inserción en el medio laboral. A este objetivo de 
la universidad se suma la tutoría como servicio complementario, sea de forma individual, grupal y virtual (Martínez et al., 2016). 
Para la Universidad de Guanajuato, la tutoría significa:

“el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a los largo del proceso educativo para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social” (Universidad 
de Guanajuato, S/F).

Esta Universidad cuenta con un departamento de tutoría y un amplio directorio para dar solución a todo tipo de problemas de 
los alumnos, de nivel medio superior y superior. La tutoría enriquece al menos 5 dimensiones (Integración y permanencia, rendi-
miento académico, desarrollo profesional, desarrollo vocacional, desarrollo personal). La tutoría en la Universidad de Guanajuato, 
supone el sesión profesor-alumno al menos dos veces, al inicio y al final del ciclo escolar, supuesto que no siempre se cumple. 
Proceso real: el tutor envía un correo electrónico al correo electrónico que el alumno registró en su inscripción. Inconvenientes: 
el alumno no revisa continuamente su correo electrónico, en el caso de hacerlo no siempre responde al llamado del tutor, o, 
aún cuando el alumno ha visto el mensaje, el alumno no asiste a la sesión. Sólo se cumple 25% de las actividades de  tutoría. Se 
deben buscar herramientas y mecanismos que fortalezcan la actividad. 

Martínez, Pérez y Martínez (2016, p.287) señalaron que “la universidad del Siglo XXI considera las TIC´s y la tutoría universitaria 
como factores de calidad y contempla ambos elementos en sus sistemas de garantía interna”. La implementación de la tecno-
logía permite considerar a las universidades instituciones del futuro debido al nivel de especialización y su papel esencial en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Rada, 2016). Las TIC´s benefician a la Universidad al fortalecer la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación a las nuevas circunstancias, permite desplegar conocimiento a un radio más amplio. De forma paralela benefician 
a los alumnos con dispositivos de rápido y amplio acceso a la información y al conocimiento, y la comunicación entre las per-
sonas, por ejemplo, las redes sociales han provocado interminables cadenas de comunicación e interacción entre las personas. 
Las nuevas tecnologías han cambiado los paradigmas en el quehacer universitario y en la enseñanza, la red se ha convertido 
en un elemento integrador, incluyente y transmisor de la información, entonces ¿por qué no podrían hacerlo también para la 
tutoría?¿A partir de la continua interacción entre el profesor y el alumno por medio las TIC´s aplicadas a la tutoría se generaría un 
mayor sentido de pertenencia? ¿El sentido de pertenencia tendría efectos positivos en los alumnos? Para dar respuesta a estas 
preguntas, se realizó el análisis de la literatura relacionada a las variables de interés.

Revisión de literatura

Sentido de pertenencia. Eslabón de la pirámide de Maslow (1954), se vincula con la membresía y la afiliación, que dan lugar a la 
integración e identificación; se asocia a procesos cognitivos, patrones emocionales y comportamiento (Brea, 2014). El concepto 
se ha relacionado al compromiso, la responsabilidad personal y a la actividad empresarial, con la observación de colaboradores, 
clima organizacional o desempeño laboral (Posada S/F); gobernabilidad (Álvarez, 2009); desigualdad social e inclusión (Ottone 
& Sojo, 2007); o predictor del bienestar (Dávila de León & Jiménez, 2014). “El sentido de pertenencia es un sentimiento de iden-
tificación de un individuo con un grupo o lugar determinado” (Brea, 2014, p.9). Fenster (2005, p.218) lo define como el “conjunto 
de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades sobre aspectos cotidianos”. 

A partir de su generación y fortalecimiento las actitudes del individuo son positivas hacia el grupo y el lugar. Algunos de los 
“efectos más importantes al momento de surgir el sentido de pertenencia son: el deseo de participación y la construcción de 
significados” (Brea, 2014, p.9). Así, la pertenencia tiene efecto en otros individuos y en la identidad. El sentido de pertenencia, de 
acuerdo a Augé (1994) se debe a la presencia de otros. Así, la identidad social “son los aspectos de la imagen del yo de un indivi-
duo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y 
emocional asociado a esta pertenencia” (Tajfel & Fraser, 1978, p.443). El grupo lo conforman personas con un sentido común, el 
sentido de pertenencia (Brea, 2014). La pertenencia a un grupo provoca identidad social y sentido de pertenencia (Turner, 1990).

Ambas identidades, la social y la de lugar están altamente vinculadas. La convivencia provoca que las personas compartan y 
adquieran rasgos y actitudes de los demás. El reconocimiento, la memoria y la selección fortalecen los procesos de identidad 
social y de identidad del lugar, tal como lo reconoce Brea (2014), por lo tanto, construyen el sentido de pertenencia. El sentido de 
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pertenencia cuenta con diversas dimensiones que influyen entre sí: psicológica-social (identificación y seguridad en un grupo o 
sistema), afectiva (ordena los procesos de vinculación y apego a los valores y características del grupo), física (se identifican con 
lo que les rodea) y académica (sentido de pertenencia de los estudiantes) Brea (2014). Existe conexión entre el compromiso y la 
implicación son conceptos que provocan el sentido de pertenencia también a partir de éste se generan.
En el contexto universitario las investigaciones previas han indicado los efectos a partir del sentido de pertenencia en tres 
diferentes niveles: pertenencia al grupo, pertenencia hacia la universidad y pertenencia a la división/ escuela/ facultad, en orden 
significatividad, o sea, la pertenencia al grupo es la más fuerte para los estudiantes. Se señala que el sentido de pertenencia se 
relaciona con las actitudes hacia los estudios y hacia el centro educativo. Estos estudios sintetizan las teorías de identidad, sobre 
el sentido de pertenencia con la definición del lugar. La importancia del sentido de pertenencia se refleja en las actitudes. Se 
propone así la primera hipótesis de esta investigación

H1. A mayor sentido de pertenencia mejor actitud hacia la institución académica

Actitud a la marca. La actitud hacia la marca nace de la evaluación general de la marca (Mitchell & Olson, 1981), al igual que el 
comportamiento. La actitud depende de las percepciones que el consumidor tiene sobre la marca (Liu et al., 2012). Desde la 
perspectiva académica, las actitudes positivas elevan la motivación e implicación académica, fomentan sentido de bienestar, 
fortalecen el orgullo de pertenencia y percepción del espacio para el crecimiento académico y desarrollo social. Diversos autores 
han señalado los efectos positivos que la actitud a la marca tiene sobre la lealtad de marca (v.gr., Mitchell & Olson, 1981; Erdem 
et al., 2006, entre otros). La universidad oferta categorías de producto que conforman una unidad observada por el alumno. La 
actitud a la marca influye en el éxito de la extensión de la marca (Lane & Jacobson, 1995; Till & Priluck, 2000), es decir, se oferta un 
producto adicional al producto principal, o sea, la tutoría sería complemento o extensión de la oferta educativa. La perspectiva 
de atracción de clientes se equipara a la búsqueda de la lealtad de los consumidores (Pérez, 2018). Si la actitud a la marca de la 
Universidad es positiva, es mayor la aceptación de la tutoría, mayor lealtad hacia la marca. Se propone así la hipótesis 2.

H2. A mayor actitud hacia la marca, mayor lealtad de marca

Lealtad de marca. Predictor cognitivo del comportamiento del consumidor hacia la marca (Shrim, 1991). Schoell y Guiltinan 
(1990) la definieron como el proceso comportamental hacia una marca específica dentro de una categoría de productos a través 
del tiempo. Jacoby (1971) se refiere a la respuesta conductual expresada a través del tiempo y la toma de decisiones, sea hacia 
una o varias marcas. El análisis equiparó la lealtad de marca con la fidelidad (Farquhar, 1989; Aaker, 1992), que es lo mismo que 
la resonancia de marca (Casanoves, 2016). Y, la fidelidad posee suficiente relevancia para medir otras variables como la lealtad 
hacia la marca (Casanoves, 2016).

Diversos autores (e.g., Guest, 1955; Day 1969; Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999; Kressman et al., 2006, entre otros) han señalado 
que la lealtad de marca consta de dos dimensiones, una actitudinal y una comportamental. Considerando ambas dimensiones 
Pérez (2018) se refiere a la lealtad hacia la marca como un comportamiento de intención de compra basado en una actitud 
general favorable que lleva a la repetición de compra, a su recomendación, y sobre todo a la formación de relaciones entre el 
consumidor y la marca. La participación de los estudiantes mejora cuando mejora la confianza en la universidad y el tutor. Se 
propone entonces la tercera hipótesis de esta investigación
H3: A mayor sentido de pertenencia mayor lealtad hacia la marca

Modelo conceptual

Una vez propuestas las hipótesis, se conformó el modelo conceptual que se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Modelo conceptual propuesto
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Este modelo muestra las hipótesis planteadas. Para medir las relaciones entre las variables, se eligieron de la literatura las siguien-
tes escalas de medición: para medir el sentido de pertenencia se eligió la escala propuesta por Brea (2014); para medir la actitud 
hacia la marca, se eligió la propuesta de Park et al., (1993); para medir la lealtad hacia la marca se eligió la escala propuesta por 
Kim et al., (1991). Se eligió la Escala de Likert de siete puntos, donde 1 es totalmente en desacuerdo y, 7 totalmente de acuerdo. 
El sentido de pertenencia es un constructo que Brea (2014) propone en 4 dimensiones; se añadieron a la encuesta 13 ítems 
relacionados a la percepción de las TIC´s por parte de los estudiantes.

Metodología

Este trabajo de investigación empírica, se conforma por una propuesta hipotética descriptiva, de corte cuantitativo aplicado en 
la División de Ciencias Económica Administrativas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, que cuenta con 
2825 alumnos registrados tanto en licenciaturas de planes viejos como de planes actuales, durante el periodo escolar enero-ju-
nio 2018, lo que supondría al menos 2825 interacciones entre el tutor y el alumno, si es que se logran encontrar al menos una 
vez al semestre. El estudio cuantitativo medirá si los números mejoran a partir del uso de las TIC´s y los efectos en las variables 
planteadas.

Para corroborar la efectividad del cuestionario se aplicó un pretest a 27 alumnos el 12 de mayo 2018, los ítems no representaron 
ninguna problemática en su planteamiento. Lista la encuesta, se aplicó a través de el cuestionario autoadministrado, del 1-15 del 
mes de junio de 2018 en las instalaciones de la División de Ciencias Económico Administrativas DCEA. Las unidades muestrales 
fueron alumnos de licenciatura de la Universidad de Guanajuato, su alcance se limitó a la DCEA, campus Guanajuato. La muestra 
constó de 680 alumnos, cantidad superior el umbral sugerido por Hair et al., (2014). La encuesta se aplicó a alumnos elegidos al 
azar en áreas públicas de la División: muestreo probabilístico. Se encuestaron alumnos en las reuniones grupales con sus tutores, 
muestreo no probabilístico, intencional o de conveniencia. Una vez colectados los datos, la modelización estructural se llevó a 
cabo utilizando el software PLS para su análisis.

Resultados

Se recogieron 674 instrumentos validados. Participaron 323 hombres (48%) y 351 mujeres (52%) entre 18-23 años de edad, todos 
alumnos de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. La fiabilidad y validez de las escalas superaron los criterios y 
umbrales establecidos, la tabla 2 muestra los coeficientes: alfa de Cronbach (CA) criterio estándar sugerido: valor igual o mayor 
a .70 (Nunally & Bernstein, 1994); el análisis de fiabilidad compuesta (CR), umbral sugerido: valor igual o mayor a .60 (Bagozzi & 

Yi, 1998); validez convergente (AVE), umbral sugerido: valor igual o mayor a .50 (Fornell & Larcker, 1981), e índices de calidad en 
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los resultados.

Tabla 2. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida
Fuente: elaboración propia. *** p<0.01; **p<0.05, *p<0.10
Los valores AVE son favorables, al igual que la covarianza en la matriz de correlaciones entre las variables latentes. Afirmando 

así que el instrumento de medida midió efectivamente lo que tenía que medir. La tabla 3 muestra el testeo de las hipótesis 
aceptadas con relaciones directas y positivas.

Tabla 3. Testeo de hipótesis
Fuente: elaboración propia. *** p<0.01; **p<0.05, *p<0.10  

Conclusiones y recomendaciones

A mayor sentido de pertenencia, mayor actitud de marca y lealtad hacia la marca, y a mayor actitud de marca, mayor lealtad hacia 
la marca. Estas relaciones se maximizan al implementarse el uso de las TIC´s en el quehacer universitario. La tutoría puede con-
vertirse en una herramienta estratégica por medio de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, aunado a 
una estrategia de promoción y fortalecimiento de la tutoría académica para que a través de las experiencias exitosas, se alimente 
el sentido de pertenencia. Se debe comprender que el estudiante paso de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, por lo que su 
interacción con la universidad es mayor, al emitir preferencias, cuestionamientos y demandas a través de diversos mecanismos.

Los aspectos más significativos de la batería de preguntas añadida a la encuesta son: el alumno mostró actitud positiva al plantea-
miento del uso de las TIC´s, mayor implicación y compromiso académico, que coinciden con el circulo virtuoso que planteó Brea 
(2014), pues son aspectos que originan el sentido de pertenencia que a su vez los provoca. Mencionó los beneficios: mejor integra-
ción, fortalecimiento de la inteligencia digital y la comunicación, eficiente seguimiento de su carrera académica en la institución. 
Señaló los efectos positivos de las dimensionas propuestas por Brea (2014), las priorizó en este orden: dimensión psicológica-social, 
afectiva, académica y física. La implementación de las TIC´s no son un reto para el alumno, sólo necesita conexión a Internet. 

El alumno señaló el teléfono móvil como el medio por el cual se comunica, seguidos la computadora de escritorio y la compu-
tadora portátil. Las herramientas más importantes para mantenerse comunicado son: redes sociales, aplicaciones específicas, 
comunicación virtual. Para el alumno la red social más utilizada es el whatsapp (28 conexiones), luego Instagram (9 conexiones), 
y por último Facebook (6 conexiones) por día. En relación a la tutoría permitirían un acompañamiento  inmediato, cercano y 
amigable, con reacciones más rápidas ante las problemáticas para procurar que cesen o disminuyan. 
Generación de una aplicación. Estamos viviendo un boom de aplicaciones (app) con las que el alumno está familiarizado. La 
generación de una aplicación específica y hecha a la medida de las necesidades de la universidad es una alternativa viable que 
debe realmente interesante para que el alumno la descargue y la utilice ordinariamente. La aplicación deberá mostrar las venta-
jas respecto a otras. La interacción de alumno - profesor a través de la app sería mayor, más eficiente, más oportuna, más rápida 
y puntual. Además, la aplicación genera la presencia constante de la marca universitaria, por tanto, mayor posicionamiento de la 
institución, además de su ubicuidad, al ser transportada a todos lados a través del teléfono móvil (Aaker, 1991; Aaker & Biel, 2013).

Tutoría virtual, conveniente tanto para el profesor como para el alumno, sin desplazamiento físico necesario, en distintas ciuda-
des, o diversos usos horarios, la tutoría virtual es posible. De acuerdo con los investigadores Martínez et al., (2016), el empleo de 
la tutoría virtual es menos valorado que las sesiones individuales o en grupo. Se debe incrementar su uso y credibilidad, y generar 
algún instrumento de medición que registra la tutoría formalmente para la universidad.

Así, se engloban los beneficios a partir de la utilización de las TIC´s en la tutoría universitaria. Los alumnos señalaron múltiples 
efectos positivos: (1) mayor sentido de pertenencia a la Universidad, (2) mayor interacción con el personal docente, (3) mayor 
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satisfacción en las actividades de tutoría, (4) mayor seguridad ante cualquier situación, (5) mayor utilización de los servicios al 
estudiante, (6) menor vulnerabilidad ante cambios en estructuras académicas u organizativas de la universidad, (7) mejor actitud, 
(8) mayor acercamiento con el tutor, (9) mejor comunicación con el tutor, (10) mayor disposición para atender las sesiones de 
tutoría, (11) mayor lealtad hacia la marca universitaria.

El sentido de pertenencia prioritario para el alumno se manifiesta en este orden: el grupo, la división y por último la Universidad, 
a diferencia de las previas investigaciones, cuyo orden era opuesto entre la división y la universidad. La comunicación fluida y la 
confianza (Tajfel & Fraser, 1978) fueron prioritarias para la tutoría. La presencia de otros, es un aspecto señalado por Auge (1994), 
que es importante para el alumno, éste prefiere pertenecer al grupo y sentir su aceptación, y luego generar su pertenencia y sus 
consecuentes asociaciones emocionales, aspectos que Turner (1990) señala como identidades: social y de lugar, a su vez sentido 
de pertenencia. La participación en actividades de grupo y la comunicación permitirán al alumno identificarse con los miembros 
del grupo. El autor Fenster (2005) señaló la participación, Brea (2014) señaló la pertenencia, ambos de forma aislada.

Universidades e instituciones educativas Las tecnologías de la información y la comunicación otorgan una gran cantidad de po-
sibilidades a las instituciones educativas, ya que promueven inmediatez, la eficiencia sobre el acompañamiento de los alumnos 
y contribuyen al enriquecimiento de la formación integral del alumno. A partir del sentido de pertenencia enriquecido por las 
TIC´s, los efectos en las dimensiones planteadas por la Universidad de Guanajuato específicamente, son positivos: Integración 
y permanencia, rendimiento académico, desarrollo profesional, vocacional y personal. Además, le garantiza al alumno un trato 
más continuo, amplio y diverso.

Líneas futuras de investigación

Las tecnologías y sus distintas herramientas obligan a las instituciones a indagar sobre la efectividad de cada una, para elegir de 
entre la vasta oferta tecnológica aquella con la que los alumnos se identifiquen más, de fácil disposición y que se relacione con 
el estilo de vida y velocidad del joven, para que así, su uso se adapte mejor a su quehacer universitario, y por ende, obtener los 
efectos más positivos en todos los indicadores buscados por la universidad y las acciones de tutoría.
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Resumen

Se realizó una investigación para encontrar la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué influencia tienen las actividades 
desarrolladas en tutorías, en el área vocacional, para la toma de decisiones y en el número de alumnos que continuarán sus 
estudios a nivel superior?
La muestra tomada fueron dos planteles representativos del CECyTED: CECyTE 04 “J. Gpe. Aguilera” y CECyTE “20 Dolores Hidalgo”; 
ya que cuentan con el mayor número de matrícula, son los más cercanos a la ciudad de Durango, con disponibilidad de informa-
ción de las distintas ofertas educativas y mayor probabilidad de continuar sus estudios a nivel superior.
Se pretendía encontrar la correlación entre número de actividades de orientación vocacional que desarrollaron los tutores y 
orientador vocacional y el número de alumnos que ingresaron al nivel superior.  A partir de esta investigación se comenzaron a 
desarrollar mejoras al programa de tutorías; este acompañamiento a los alumnos se inició aproximadamente hace 10 años en 
nuestro subsistema. 
Además, se concientizó a los docentes, tutores y otras instituciones educativas de la importancia de la orientación vocacional y 
en sí, del programa de tutorías, para el desarrollo bio-psico-social del adolescente. 

Introducción

“Los adolescentes están tomando decisiones que tienen consecuencias permanentes, sin orientación o apoyo de los adultos, y 
sin disponer de los conocimientos y las informaciones que les permitan protegerse a sí mismos.” (UNICEF, 2009)
Se descubrió que existe en los alumnos la necesidad no siempre satisfecha de una palabra iluminadora,  de una orientación, de 
un seguimiento; existen en nuestros estudiantes preguntas no de las asignaturas sino de la vida. 
Es por eso, que se realizó esta investigación y en base a los resultados se diseñaron mejoras en el programa de tutorías y espe-
cíficamente en el área vocacional. 
El objetivo general de la investigación se planteó de la siguiente forma:
-Destacar la importancia de la orientación vocacional en la toma de decisiones de los alumnos para la elección de una profesión.
Como objetivos específicos:

• Mostrar el trabajo realizado en CECyTED con respecto a la orientación vocacional y que es realizado tanto por el tutor escolar 
y grupal, así como el orientador educativo.

• Conocer el efecto de la orientación vocacional en fomentar que los alumnos continúen sus estudios a nivel superior. 
• Diseñar un plan de mejora para el PAT (Programa de Atención Tutorial) en el área vocacional.

Esta investigación se realizó particularmente en dos planteles: CECyTE 20 “Dolores Hidalgo” con  62 alumnos de 6to semestre, y 
el plantel CECyTE 04 J. Gpe. Aguilera con 114  alumnos de 6to semestre. 
El problema central de esta investigación se planteó de la siguiente forma: ¿Qué influencia tienen las actividades desarrolladas en 
tutorías, en el área vocacional, para la toma de decisiones y en el número de alumnos que continuarán sus estudios a nivel superior? 
Después de haber mencionado lo anterior, se inició con la definición de dos términos fundamentales en la exploración: 
La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, 
en el cual él sujeto alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia et. al., 2001); 
a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea (Armida, 1978)
La orientación vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la 
competencia laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. (Beveraggi, 1997)

Después de lo anterior, se dio paso al escudriñamiento de los antecedentes teóricos referentes al tema.
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Desarrollo

3.1 Marco teórico
3.1.1 Adolescencia
La adolescencia es un tema actual y recurrente en nuestra sociedad que  siempre ha provocado polémica entre científicos 
sociales, educadores, los padres de familia, instituciones políticas y ciudadanas.  Se mencionan a continuación definiciones de 
esta etapa. Según el autor Stanley Hall es una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen innumerables 
tensiones, inestabilidad, entusiasmo y pasión.  (Hall, 1904)

Goldberg señala: el adolescente que anda en búsqueda de una identidad propia, antes de convertirse en propietario de una per-
sonalidad que lo diferencie del resto, “alquila” personalidades ajenas, se las prueba y luego las desecha. El proceso por el cual se 
adueña de la identidad de los demás y la convierte en propia, se llama “identificación”, aunque no es exclusiva de la adolescencia, 
adquiere en este período su mayor intensidad. La UNICEF establece que uno de los derechos de los adolescentes es recibir el 
apoyo necesario en esta etapa para su toma de decisiones. (Beatriz, 2007)

3.1.2 Tutorías
Hay que subrayar que dicha palabra procede del latín y está conformada por la suma de tres núcleos claramente delimitados: 
tueri que es sinónimo de “proteger” o “velar”, tor que puede definirse como “agente” y finalmente el sufijo ia que es equivalente 
a “cualidad”. (Pérez Julian, 2009)
La SEP defina la tutoría académica es un proceso de acompañamiento personalizado que tiene como objetivo mejorar el rendi-
miento escolar, atender problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio y trabajo para evitar la reprobación, el rezago y el 
abandono escolar. (Jane, 2012)
 De esta manera los estudiantes aprovechan mejor sus materias, se disminuyen los índices de rezago, la mejora en el promedio 
de calificaciones de los estudiantes y por lo tanto, mayor probabilidad de culminación de sus estudios.  (Jane, 2012)
Tutorías es un proceso que los docentes llevan a cabo a lo largo del proceso educativo para mejorar el rendimiento académico 
de sus alumnos, apoyarlos en la solución de problemas escolares y ayudarlos a desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión 
y convivencia. En otras palabras, disminuir los índices de deserción, reprobación, mejorar la eficiencia terminal e incrementar el 
ingreso al nivel superior, nivel de satisfacción de alumnos, padres y profesores e índice de participación. (Noemi, 2018)
En la tutoría entre pares, el tutor es un estudiante académicamente regular, que apoya a uno o varios compañeros con dificul-
tades académicas. Es un estudiante con capacidad de liderazgo y habilidades comunicativas que, por iniciativa propia, asume la 
responsabilidad de apoyar y acompañar a otros jóvenes de su comunidad escolar. 
Las tutorías mejoran la actitud y disponibilidad ante el aprendizaje debido a que se genera un acto empático al recibir o dar la 
tutoría entre compañeros, se mejoran las habilidades de comunicación y el desarrollo personal y humano de los estudiantes 
involucrados, además, propicia la participación activa de los estudiantes involucrados en su propio proceso de aprendizaje. Así 
pues, es una arena fértil para el diálogo e intercambio de saberes entre iguales (Noemi, 2018)
La tutoría pretende desarrollar capacidades del estudiante mediante acciones preventivas y correctivas. Se ayuda a encontrar 
respuestas ante sus dificultades e incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable, a realizarse lo más plenamente 
posible para poder alcanzar sus metas y el desarrollo de competencias genéricas. (Jane, 2012)

3.1.3 Orientación Vocacional 
La orientación educativa es “un proceso continuo y sistemático de ayuda al individuo, con participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa, que pretende posibilitar el máximo desarrollo de sus potencialidades”. La orientación que debe 
recibir el alumno en los centros educativos puede ser de tres tipos: personal, escolar y profesional. (Aurea, 2010)
Orientar no es mandar, mucho menos manipular, que de todo eso se ha dado siempre. Tampoco es dirigir (se dirigen los coches o 
las máquinas pero no a las personas) o “decidir en lugar de” quien ha de hacer sus propias opciones como sujeto libre. Orientación 
es apertura de horizontes y orientación vocacional es la búsqueda de sentido. 

Orientación y tutoría son dos conceptos tan inter-relacionados que en muchos aspectos se confunden. Desde un sentido amplio 
y globalizador, la orientación es una función que excede a una persona. En la orientación está implicado todo el profesorado, 
tutores y Gabinete de Orientación Educativa. La tutoría es la orientación desarrollada por el tutor con un gran grupo de alumnos. 
Es decir, la tutoría es un subconjunto de la orientación. Por esto podemos entender que, al referirnos a la orientación en general, 
se incluye también la tutoría. (Noemi, 2018)
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Orientación educativa está organizada en tres grandes campos temáticos: 
• La conservación de la salud y prevención de enfermedades
• El desarrollo de la sexualidad y su ejercicio responsable
• Las oportunidades de estudio y de trabajo que permitan al estudiante la realización de sus potencialidades y preferencias. 

(Noemi, 2018)
Es precisamente en este último punto donde nos centraremos en esta investigación y ver los efectos que tienen orientación 
educativa y tutorías; así como visualizar su importancia como estrategia de prevención de muchas problemáticas sociales. 

Metodología

Durante el ciclo escolar, los maestros tutores llevaron a cabo un PAT (Programa de Atención Tutorial) que fue diseñado según las 
particularidades de cada plantel; los alumnos tienen destinada una hora semanal de tutorías y una hora semanal de orientación 
educativa, en los planteles CECyTED.
El problema de la investigación fue el siguiente: ¿Qué influencia tienen las actividades desarrolladas en tutorías, en el área voca-
cional, para la toma de decisiones y en el número de alumnos que continuarán sus estudios a nivel superior? 
Se diseñó como hipótesis inicial: a mayor número de actividades de orientación vocacional, se incrementó en 20 – 30% el 
número de alumnos que ingresan al nivel superior, además, tuvieron mayores probabilidades de  éxito laboral.  (Roberto, 2003)
El objetivo general de la investigación fue:
-Destacar la importancia de la orientación vocacional en la toma de decisión de los alumnos para la elección de una profesión.
Como objetivos específicos:
• Dar a conocer el trabajo realizado en CECyTED con respecto a la orientación vocacional y que es realizado tanto por el tutor 

escolar y grupal, así como el orientador educativo.
• Conocer el efecto de la orientación vocacional en fomentar que los alumnos continúen sus estudios a nivel superior. 
• Diseñar un plan de mejora para el PAT (Programa de Atención Tutorial) en el área vocacional. 
• El enfoque de esta investigación fue cuantitativo; se realizó un análisis de datos para responder la pregunta de investigación 

y probar la hipótesis planteada, haciendo uso de estadística para predecir o establecer patrones de conducta. (Roberto, 2003)
• Los beneficios que se obtuvieron de esta investigación fueron:
• Crear conciencia en la sociedad y en el sector educativo de la importancia de las tutorías en el área vocacional. 
• Optimizar las actividades de orientación vocacional con el fin de lograr un mayor número de alumnos que ingresen al nivel 

superior y que posteriormente sean profesionistas exitosos gracias a una elección acertada y oportuna.

Resultados

Después de la aplicación de encuestas en dos planteles representativos de nuestro subsistema (CECyTE 04 J. Gpe. Aguilera con 
114 alumnos y CECyTE 20 Dolores Hidalgo con 62 alumnos), se obtuvieron los siguientes  resultados: 
Gráfica 1. Conocimiento de Orientación Vocacional . Fuente alumnos del ciclo escolar 2015 – 2018; ante la pregunta ¿Conoces 
que es orientación vocacional(o.v.)? 

En el plantel CECyTE 04 “J. Gpe. Aguilera” tienen un mayor conocimiento de que es orientación vocacional, en el plantel CECyTE 
20 “Dolores Hidalgo” es más bajo el porcentaje (70%)
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 *O.V. Orientación Vocacional 
Gráfica 2.  Porcentajes comparativos de actividades realizadas referentes a orientación vocacional en  los planteles CECyTE 04 J. 
Gpe . Aguilera y CECyTE 20 Dolores Hidalgo.

Se realizaron entrevistas a las dos orientadoras educativas, en el plantel CECyTE 20 Dolores Hidalgo se habló que no existieron 
sesiones de orientación vocacional semanales debido a múltiples actividades con otros semestres, que implicó que no se lle-
varán a cabo actividades de orientación vocacional.  La orientadora educativa del CECyTE 04 J. Gpe Aguilera mencionó que las 
actividades que llevo a cabo en el plantel fueron: elaboración de proyecto de vida, aplicación de test vocacional, entrega de 
resultados, profesiografía, análisis de carreras afines a su perfil y opciones de instituciones donde pudieran cursar esa carrera; 
acudieron a 4 expo-orientas e invitaron a 10 instituciones a realizar su promoción ahí mismo en el plantel y finalmente el depar-
tamento de vinculación los apoyo individualmente a su preinscripción en línea e impresión de pase al examen  del CENEVAL 
(Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior).  Se encontró un  mayor acompañamiento hacia el alumno por parte 
del tutor y orientador educativo en el CECyTE 04 J. Gpe. Aguilera.
En ambos planteles se apreció el apoyo de la familia para que los alumnos continúen sus estudios a nivel superior, así como la 
posible influencia de los amigos que seguirán su preparación profesional, desde la percepción de los estudiantes. 
Otro aspecto que se pudo observar es que al existir mayor acercamiento personal del orientador con los alumnos en el CECyTE 
04 J. Gpe. Aguilera , los alumnos sintieron mayor confianza de acercarse para pedir asesoría individual y resolver sus dudas.

PLANTEL    % no continuarán estudiando
CECyTE 04 J. Gpe. Aguilera  10%
CECyTE 20 Dolores Hidalgo  29%

Tabla 1. Porcentaje de alumnos que NO continuarán sus estudios a nivel superior. Fuente: alumnos del ciclo escolar 2015 – 2018 
del CECyTE 04 J. Gpe. Aguilera y CECyTE 20 Dolores Hidalgo 
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En el CECyTE 04  J. Gpe. Aguilera las razones que expusieron los alumnos que han decidido detener sus estudios son: prefieren 
trabajar, consideran no tener los recursos económicos, nunca hubo un acercamiento del alumno con el orientador o tutor y 
problemas familiares. Un 98% de estos alumnos expresan que en un futuro si ingresarán al nivel superior.  En el CECyTE 20 Dolores 
Hidalgo mencionaron los siguientes motivos: no existen confianza en su capacidad para continuar los estudios, no les agrada 
estudiar, prefieren trabajar, problemas familiares, cuestiones económicas e indecisión en su proyecto de vida. Un 75% de los 
alumnos aclaran que si desean en un futuro seguir estudiando. 

Conclusiones y propuestas

Después de analizar estos resultados, se llegó a la conclusión de que la orientación vocacional es de gran importancia para que 
los alumnos continúen sus estudios a nivel superior, se puede ver el contraste de un plantel a otro de un 10% a un 30% que no 
seguirán estudiando; este resultado en el CECyTE 20  Dolores Hidalgo es debido a que no existió un acompañamiento del tutor 
y orientador, los alumnos y el mismo orientador lo manifestaron. 
Se ha hecho un análisis de los alumnos del CECyTE 04 y sus resultados en el examen CENEVAL, un 90% de los alumnos aprobó 
el examen, inclusive existieron casos en los que presentaron en dos instituciones y en las dos escuelas aprobaron, esto es reflejo 
del trabajo de docentes, tutores y orientador educativo. 
Se confirmó la hipótesis de que el acompañamiento del tutor y orientador educativo logró que se incrementara un 20% de 
alumnos que continuarían sus estudios;  en la institución en la que se implementaron mayores actividades de orientación 
vocacional seguirán estudiando un 90%, mientras que en plantel en el que únicamente se les llevó a expo-orientas es un 70%.
Una orientación vocacional oportuna y certera permitió no únicamente tener una estadística favorable de alumnos que ingre-
saron al nivel superior y que en un futuro serán profesionistas satisfechos en su actividad laboral, que desempeñaran con éxito 
sus quehaceres y serán adultos bien integrados a la sociedad. Una persona que tiene trabajo y está plena en el ejercicio de éste, 
tendrá equilibrio en el área familiar, económica, de salud y relaciones interpersonales. La orientación vocacional es un proceso en 
donde hay que identificar estilo de personalidad del estudiante, aptitudes (habilidades y potencialidades) así como la demanda 
ocupacional y el mercado de trabajo. En las encuestas se distinguió que las principales profesiones que eligieron los alumnos de 
estos dos planteles fueron: ingeniero civil y docente (Escuela Normal)
Una carencia que existió en ambos planteles fue la falta de actividades con los padres de familia en este proceso de elección vo-
cacional; cuando los padres de familia han acompañado a los jóvenes es garantía de que el adolescente culminará sus estudios. 
Finalizando, la propuesta para mejorar el programa de tutorías, en el área vocacional, fue involucrar a los padres de familia en este 
proceso; citarlos para exponerles los resultados del test vocacional, explicarles las habilidades que poseen sus hijos, que conoz-
can las ofertas educativas de distintas escuelas, opciones de becas, elaboración de proyecto de vida, análisis de las profesiones 
más redituables en la actualidad, entre otras acciones. 
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Resumen

La presente propuesta establece una estrategia que fortalezca el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades socioemocio-
nales en alumnos del bachillerato, mediante la implementación de siembra, utilizando  técnicas de cultivo e hidroponía.  La inte-
ligencia emocional (IE)  se define como la habilidad para entender y percibir sentimientos propios y ajenos de forma apropiada y 
precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro estado de 
ánimo o de los demás, las emociones ayudan a transmitir como nos sentimos  de forma efectiva, regulando el comportamiento 
de los demás, propiciando respuestas satisfactorias a nuestras demandas, estableciéndose como un instrumento imprescindible,  
facilitando la interacción social, condiciones que el tutor ocupa para que haya excelente empatía. Leslie Greenberg (1996-2000) 
menciona  tres tipos de emociones: primarias, secundarias e instrumentales, las primarias se experimentan ante un estímulo 
(considera cuatro básicas, tristeza, alegría, miedo e ira), Las secundarias: surgen como consecuencia de otras emociones y suelen 
ocurrir cuando las emociones primarias se ocultan, no se perciben o no son aceptadas  (Gozo, éxtasis, regocijo, pena, lastima, 
compasión, angustia, ansiedad, furia) Debido a lo anterior consideramos importante el trabajo colaborativo para el desarrollo de 
las habilidades socio emocionales en los alumnos de bachillerato.

Palabras clave: Emoción, emoción instrumental, trabajo colaborativo, habilidades socio emocionales, hidroponía e inteligencia 
emocional. 

Introducción

El presente proyecto se origina al darnos cuenta que las relaciones interpersonales de los jóvenes son agresivas, con falta de 
respeto e incluso ofensivas, falta de integración grupal, razón por la que se toma la decisión de establecer un proyecto en el 
cual se pudiera fortalecer el trabajo colaborativo permitiendo desarrollar las habilidades socio-emocionales en los jóvenes de 
bachillerato del turno vespertino de la Unidad Académica Preparatoria “Victoria del Pueblo”.
Estudios han demostrado que el coeficiente intelectual solo representa el 20% de la verdadera inteligencia que necesita una 
persona para crear una vida plena y satisfactoria. El resto corresponde a las inteligencias emocionales.
También se ha demostrado que la excelencia depende más de las competencias emocionales que de las capacidades cognitivas.
Goleman menciona que existen formas distintas de ser inteligentes y tiene que ver con la auto-conciencia, el control de los 
impulsos, la persistencia, el entusiasmo, la empatía, la auto motivación o las habilidades sociales que el individuo puede desa-
rrollar. Goleman la refiere como la capacidad que posee un individuo de conocer, procesar y dirigir con éxito sus emociones 
y sentimientos propios y de los demás. Esto se resume como la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones 
correctamente, de modo que faciliten las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o 
la superación de obstáculos.
Los principales componentes de la inteligencia emocional son autoconocimiento, auto control, automotivación, empatía y las 
habilidades sociales. 
Goleman identifica cinco aspectos principales de la inteligencia emocional: auto-conciencia, autorregulación, motivación, em-
patía y habilidad social.
El auto conocimiento emocional es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece.
La autorregulación o autogestión consiste en poder regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr 
nuestros objetivos.
Motivación, este sentimiento surge como consecuencia de un alto grado de implicación en la consecución de una meta que 
nos estimula de verdad. La motivación es considerada uno de los sentimientos más vitales que existen debido que aporta una 
gran energía para poder lograr las metas propuestas.
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La empatía, es la capacidad de saber escuchar, persuadir, ponerse al lugar de los otros.
Las oportunidades para la reflexión y el desarrollo de habilidades sociales y cooperativas, permite que surja la necesidad de com-
prender por qué, si existen evidencias teóricas y prácticas sobre los beneficios del trabajo colaborativo, éste no se promueven 
en la escuela. Podemos encontrar diversas razones, desde el poco conocimiento de esta estrategia hasta el temor de un tutor 
de perder la disciplina y no cubrir los contenidos adecuados. El trabajo colaborativo en su implementación practico es complejo 
pues se requiere tiempo en un modelo medido por el tiempo justo, es por tal motivo que como tutor se necesita promover 
e impulsar una cultura de cooperación en el grupo tutorado. Entonces será pertinente involucrar a todos los tutorados para 
entender y poner en práctica el trabajo colaborativo y no en equipo.
El trabajo colaborativo entre tutor-tutorado permitirá mejorar la calidad del aprendizaje, promoviendo a su vez habilidades 
socioemocionales y por ende excelente comunicación asertiva entre compañeros y tutor, mejorando nuevas adquisiciones de 
estrategias colaborativas ampliando las habilidades cognitivas y sociales.
“La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se fundamenta en cuatro perspectivas teóricas, la de Vigotsky, la de la 
ciencia cognitiva, la teoría social del aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent R (2007), Vigotsky y Piaget promo-
vieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al plantear que las funciones psicológicas que caracterizan al ser humano, 
y por lo tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social”
El cultivo, es una práctica de sembrar semillas y realizar las labores necesarias para obtener frutos de las mismas. Existen diversos 
tipos: en semilleros o almácigos, en hoyos, siembra a veleo, siembra a tresbolillo, siembra de precisión, etc.
La siembra tradicional es la operación agrícola consistente en trazar surcos poco profundos en la tierra con una herramienta 
de mano o de arado, la agricultura moderna depende enormemente de la tecnología,  las ciencias físicas y biológicas, con la 
finalidad de ahorrar recursos (tiempo y dinero) y lograr más cantidad y mayor calidad en la producción.
El cultivo hidropónico es la técnica de producción sin la necesidad de utilizar el suelo, en la cual se abastece de agua y nutrientes a tra-
vés de una solución nutritiva completa y brindándole las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y desarrollo de la planta.
La hidroponía presenta algunas ventajas desde el punto de vista económico y ecológico, ya que permite obtener cultivos sanos, 
uniformes y que se desarrollan con mayor rapidez que aquellos producidos mediante las técnicas convencionales.
Existen diversas formas de cultivar en hidroponía, podemos encontrar el  método flujo y reflujo, Aeroponia, Raíz flotante, Goteo; 
mecha y la técnica de la película de nutriente (Nutrient Film Technique (NFT)).
• El sistema hidropónico de mecha o pabilo: Es una de las más simples, debido a que no requiere de una bomba para trans-

portar la solución nutritiva desde el depósito hasta las charolas o bandejas de crecimiento. Puede utilizarse en diversos tipos 
de sustrato y en plantas que requieren poca agua.

• Técnica de película nutritiva: Consiste en crear una película recirculante de solución nutritiva constante, esta es bombeada 
desde un depósito hacia bandejas de crecimiento o tubos de PVC con, plantas donde entra en contacto con las raíces antes 
de regresar al depósito.

• Raíz flotante: las plantas se siembran o trasplantan a una lámina o balsa de unicel que flota sobre la solución nutritiva, 
de modo que sus raíces están sumergidas dentro de la solución. Una bomba de aire proporciona a las raíces el oxígeno 
necesario para su óptimo desarrollo.

• Aeroponia: las raíces se encuentran suspendidas en el aire, dentro de un medio obscuro, y se nebulizan con solución nutri-
tiva cada poco minuto.

• Sistema de flujo y reflujo: consiste en la inundación temporal de las charolas de crecimiento con solución nutritiva y luego 
esta es drenada de vuelta al depósito. El flujo se obtiene mediante una bomba que se encuentra conectada a un timer que 
se activa varias veces al día.

• Sistema por goteo: en este sistema un timer controla una bomba que hace que la solución nutritiva gotee sobre la parte 
inferior de las plantas.

En este proyecto se utilizaron el método de cultivo moderno en la modalidad de siembra comparada con el cultivo hidropónico.
Para el desarrollo del presente trabajo se tomó el cultivo moderno la hidroponía en Nutrient Film Technique (NFT)).
Esto con el objetivo de poder establecer una comparación entre la producción de los diferentes tipos de cultivo, así como la 
interacción establecida entre los diferentes grupos al llevar acabo cada uno de sus proyectos.

Desarrollo
 
El presente trabajo se inicia estableciendo los objetivos y equipos de trabajo, para lo cual a los estudiantes se les dio una orien-
tación para que, por afinidad, pudieran hacer equipos de máximo seis personas. Aclarando que esta propuesta se realiza en la 
materia de Biología Básica I, del Primer Grado, del Nivel Medio Superior.
Una vez realizados los equipos se procedió a solicitar a los alumnos que establecieran los objetivos que deseaban alcanzar en 
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el proyecto y el tipo de semillas que deseaban sembrar. Posteriormente se solicitó que recurrieran a las fuentes electrónicas en 
busca de información con relación a las necesidades primarias de cada uno de los cultivos, el tipo de nutrientes, su tiempo de 
germinación, la cantidad de luz necesaria, el período de siembra, el tipo de sustrato en el que lo necesitaban sembrar.
Una vez establecidos los equipos, con la información de sembrado se procedió a dar conferencias por parte de estudiantes del 
servicio social de la Facultad de Agronomía y saber la importancia del cultivo hidropónico, sus ventajas con relación al cultivo tra-
dicional e incluso al cultivo moderno, esto con la finalidad de que adquirieran conocimiento que les pudiera ayudar en su futuro.
Posteriormente se explica con detalle los pros y contras que se encontraran en la práctica que se implementan a partir del trabajo 
colaborativo, sus posibles alcances en sus aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades y la diferencia de las habilidades que 
se practican en el trabajo en equipo.
Se procedió al armado de la estructura de PVC en la cual se realizarían los cultivos, otro grupo realizó la preparación de la tierra 
para realizar sus cultivos en cajas, baldes y cubetas.
Los cultivos que seleccionaron para la tierra fueron: La papa, zanahoria, acelgas y rábanos.
Los cultivos seleccionados para el proceso NFT fueron: el tomate y frijol. 
Una vez preparados los medios de cultivos se procedió a sembrar en sus respectivos lugares y se establecieron roles de trabajo 
para su monitoreo. 

Se pidió la elaboración de una bitácora diaria sobre el crecimiento y desarrollo de la cosecha.

Los estudiantes se encargaron de tomar evidencias del proceso del cultivo, así como el diseño de los roles.

Durante el desarrollo del trabajo colaborativo se fueron estableciendo dinámicas en aula que ayudaran a fortalecer las emocio-
nes resultantes del proceso de siembra, esto con la intención de establecer mejor comunicación entre los estudiantes.
• Dinámica #1 (Círculo mágico): Ejercicio que se permite escuchar la necesidad de su compañero.
• Dinámica #2 (Ordénate en silencio): Consiste en dividir dos grupos y se forman sobre dos líneas imaginarias el cual los 

alumnos se instalan sobre ellas sin permitir que se salgan y así se ordenan sin comunicación verbal por fecha día y mes  
de  nacimiento (de Enero a Diciembre), ellos usarán sus estrategias de comunicación para lograrlo y respetando las reglas 
acordadas. El equipo que termine pronto y se organice correctamente será el ganador.

• Dinámica #3 (Acepto mis fortalezas) Con esta actividad se identifica la necesidad emocional del alumno por medio de 
actividades realizadas en pareja  dentro del aula y consiste en escribir y compartir con sus compañeros las palabras positivas 
que identifican entre sí, se les escucha en tiempo y forma realizando una reflexión final.

Conclusión

El proyecto sigue en marcha, para algunos integrantes de los equipos fue complicado el poder establecer compromisos, tiempos 
y cuidado; lo que ocasionó la pérdida y resiembra de los cultivos detonando con esto, el desarrollo de emociones diferentes entre 
los miembros del equipo (coraje, impotencia, desapego, frustración entre otras)
Para los estudiantes que presentan bajos recursos económicos lograron desarrollar la habilidad de solución de problemas ya 
que echaron mano de recursos que se encontraban en la institución (basura) para poder realizar la estructura de soporte de su 
cultivo, otros más reutilizaron materiales que se encontraban en casa para la realización del proyecto teniendo como resultado 
sentimientos positivos como alegría, satisfacción, apego, compromiso entre otras.
Para resolver la problemática de integración y falta de cooperación se recurrió a pláticas sobre la importancia del trabajo en 
equipo  y el trabajo colaborativo tanto en su vida estudiantil como en lo laboral.
Se desarrollaron dinámicas grupales fuera y dentro del aula para identificar y expresar las emociones  favoreciendo la comuni-
cación y la responsabilidad. 
Durante el desarrollo nos pudimos dar cuenta que los jóvenes desarrollaron  su capacidad de resolución de conflictos y mejora-
ron su forma de comunicación  identificando sus debilidades y fortalezas despertando una actitud más positiva para una mayor 
integración grupal, esto mismo permitió que entre ellos se ayudaran y compartieran sus aprendizajes, asesorándose entre ellos 
sin llegar a ser iniciativa del tutor de implementar la figura del Asesor Par. Se comprometen en sus aprendizajes, comparten, 
escuchan, reflexionan, evalúan y desarrollan mejores habilidades continuamente. Se preocupan por su aprendizaje propio y el 
de su equipo, asumen roles de manera responsable aceptando opiniones de sus demás compañeros.
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Área Temática: Impacto del uso de medios digitales de comunicación y redes sociales

Resumen

La revolución tecnológica no podrá, por más que alcance el máximo desarrollo, remplazar al maestro, ya que, la sensibilidad de la 
relación afectiva, el acompañamiento y el ejemplo de vida, sólo pueden ser asumidos por el docente; sin embargo, hoy es muy 
importante que el docente esté actualizado, no sólo en la información que cada día es más abundante sino en los continuos 
cambios que la metodología ofrece con la nuevas tecnologías de la comunicación e información.
En la sociedad de la información y el conocimiento nos encontramos con el reto de la integración de la tecnología en el ámbito 
educativo, razón por la que no nos podemos excluir del uso de las nuevas tecnologías. Recordemos que la tecnología no es 
propiedad de nadie, está al alcance de todos. Y con la nueva tecnología se han incrementado los recursos y se han dinamizado 
de tal forma que el docente necesita estar al tanto de esta evolución para integrarlas al aula.
Palabras clave: ambiente, aprendizaje, conocimiento, virtual, comunicación.

Introducción

En un mundo que cambia vertiginosamente, la educación enfrenta el desafío de dar respuesta a las nuevas necesidades que 
surgen en la sociedad globalizada, en la que las tecnologías de la comunicación y la información están configurando nuevos 
escenarios. Crecen muy rápidamente las modalidades no presenciales, apoyándose cada vez más en las herramientas digitales 
de producción, transporte y comunicación de contenidos. También la educación presencial incorpora cada vez más esas tecno-
logías, especialmente en los niveles medio y superior. Esta situación exige a los docentes la adquisición de nuevas competencias, 
y la adecuación de las tradicionales a las exigencias planteadas. 
El perfil del docente de educación media superior, desarrollado y perfeccionado por siglos de práctica educativa, cambia radicalmen-
te en los procesos educativos mediados por entornos virtuales. El paso de una formación transmisiva de información disciplinar a 
otra centrada en el alumno, orientada al aprendizaje activo y participativo, lo más cercano posible a situaciones del mundo real, exige 
a los docentes reforzar sus competencias pedagógicas, desarrollando conductas innovadoras, incorporando nuevas competencias 
comunicativas no verbales y el dominio de las herramientas tecnológicas digitales, de comunicación, transmisión de contenidos e 
interacción con sus alumnos, de manera de acompañarlos adecuadamente en sus complejos procesos de adquirir conocimientos. 
La experiencia muestra que la tradición de prácticas muy ligadas a la presencialidad, y a un modelo transmisivo de enseñanza, no 
se supera espontáneamente, siendo necesarias enérgicas y fundadas acciones tendientes a producir modificaciones profundas 
en actitudes y conductas de los docentes que se incorporan a estas nuevas modalidades educativas. También la práctica enseña 
que la experiencia previa en la enseñanza presencial no es suficiente para desempeñarse con éxito en entornos virtuales, ni 
encarar los nuevos tipos de actividades que posibilitan los entornos digitalizados de aprendizaje. 
Desde la perspectiva tradicional se considera que la calidad y adquisición del aprendizaje en los estudiantes depende, en la 
mayoría de los casos, de la intervención que realiza el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se afirma, además, que 
pueden existir los mejores medios, pero, sin docentes eficaces, el proceso no puede garantizarse. 
En este marco, la evaluación docente cobra gran valor, especialmente para medir la capacidad de éste en el cumplimiento de 
los resultados esperados por la política vigente. Pensar en la mejora de la educación trae implícito un estándar de calidad o 
por lo menos una idea frente a la misma. La evaluación del ejercicio docente en ambientes virtuales conlleva la articulación de 
los referentes epistemológicos, conceptuales, técnico-operativos, instrumentales, pero ante todo éticos para el ejercicio de la 
práctica docente con la apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Valorar y evaluar este proceso implica identificar, reconocer y apreciar, de una parte, las competencias, roles, funciones y tareas 
propias del ejercicio docente; y de otra parte, articular las mismas con la pedagogía y didácticas propias de la formación en 
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ambientes virtuales. El papel protagónico del estudiante consiste en demostrar su capacidad para valorar el cumplimento de 
estos principios desde una perspectiva constructiva, argumentada y totalmente imparcial y objetiva.
Aún tareas que vienen cumpliendo desde siempre los docentes, como la producción de materiales didácticos escritos, requieren 
ser replanteadas. Quienes crean que, tratándose de educación de adultos es suficiente la transmisión de los contenidos discipli-
nares, mediante textos científicamente correctos, probablemente no tendrán éxito en la educación virtual. Cada vez más se abre 
paso la idea que una «pedagogía» de la educación media superior debe presidir los procesos de enseñanza en ese nivel, y ser 
incorporado a los materiales de estudio, que no son para los que «ya saben» sino para los que «todavía no saben» (Ardila, 2010). 
Mejorar la capacidad de comunicación de los docentes, utilizando sistemas de códigos (representación simbólica) distintos 
al lenguaje oral, adquiere una importancia creciente. Pero sobre todo modificar el paradigma educativo, con el pasaje de la 
enseñanza al aprendizaje, desplazando el centro de la actividad formativa al alumno, a su actividad, a su relación entre pares, se 
vuelve indispensable para enfrentar con éxito los desafíos educativos del presente y el inmediato futuro. Muchas instituciones 
educativas de nivel superior están incorporando carreras y cursos en modalidad total o parcialmente no presenciales, con uso 
intensivo de tecnologías de la comunicación y la información, y entornos virtuales de aprendizaje. Esto produce una importante 
demanda de docentes y personal auxiliar con la capacitación adecuada para desempeñarse en las nuevas situaciones que se 
plantean. Aparece como sumamente conveniente encarar la formación de esos docentes de manera sistemática, eludiendo los 
penosos procesos de prueba y error, que pueden frustrar las incipientes experiencias.

Objetivo

Informar de la importancia que tienen las Nuevas Tecnologías en la Práctica Docente en la trasmisión de aprendizajes a los 
alumnos en el salón de clase.

Desarrollo

Experiencia de uso de las TIC
Vivimos en una época en la que los cambios tecnológicos parecen invadirnos en todas las áreas de nuestra vida diaria. Los 
adelantos en medicina han permitido que muchas enfermedades hayan sido erradicadas, produciendo con ello un aumento 
en la esperanza de vida de la población mundial; sin embargo, indiscutiblemente una de las áreas en las cuales la expansión ha 
ocurrido más rápidamente es la red de telecomunicaciones. Estas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han hecho 
posible el desarrollo de la telefonía móvil (teléfonos celulares), y sobre todo lo que conocemos como ciberespacio o internet. 
Y es que nuestra sociedad está adentrándose a internet de un modo tan vertiginoso que en muchos lugares se ha hecho 
indispensable estar conectados a la red mundial; las transacciones económicas de los bancos dependen de la conexión de sus 
servidores a internet, y muchas universidades se han vuelto dependientes de este sistema de comunicación, pues sus procesos 
administrativos y académicos están en alguna plataforma informática vía web que, desde el punto de vista tecnológico, ofrece 
un espacio de interacción en este mundo globalizado. Pero aun todavía falta hacer más para incluir en su totalidad a internet 
(gestionar espacios, red adecuada, docentes capacitados respecto a las nuevas tecnologías, equipo de cómputo actualizado 
con acceso a internet, personal especializado en estas áreas, licencias, softwares educativos por asignatura o por área del cono-
cimiento, etc.) la tecnología nos está rebasando y muchos estamos empezando a utilizarla.
El desarrollo tecnológico no ha sido del todo malo; es cierto que tiene sus deficiencias, pero las tecnologías de la información y de 
la comunicación a través de internet ofrecen una alternativa excelente para llegar a los lugares más apartados geográficamente 
y permiten a las personas construir el conocimiento para revalorar sus acciones y vivir en armonía con su entorno. El ambiente 
virtual no debe ser visto como un componente que aísla a la persona; por el contrario, el espacio que ofrece internet a través de 
la virtualidad nos conduce a nuevas posibilidades comunicativas y relacionales.
Internet es un producto tecnológico que vio la luz en cierto modo en el seno del entorno académico. Provino del interés social 
de las universidades de los Estados Unidos para compartir y difundir los trabajos e investigaciones de sus grupos y equipos. 
“La cultura digital” debe convertirse en uno de los conocimientos básicos y es necesario “introducir internet y las herramientas 
multimedia en las escuelas y adaptar la educación a la era digital”, tomando en cuenta todos los aspectos que ello implica. La 
educación como lo menciona la UNESCO en su informe (2005; accesible en la dirección electrónica http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001419/141908s.pdf ) debe renovarse y adaptarse a las nuevas tecnologías y retos sociales que ellas conllevan. 
Como señala el documento, “la universalización de la escolarización y la oferta pertinente de educación, no bastan de por sí para 
garantizar la eficacia y el éxito, ya que éstos dependen también de la calidad. El número de alumnos por docente, la formación 
del profesorado, la calidad de las infraestructuras y el material puesto a disposición de los alumnos y docentes son factores 
determinantes de esa calidad en estrecha relación con el gasto en educación, especialmente el público”.
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Para superar el reto de esta “asimetría en la enseñanza” se han propuesto modelos pedagógicos que huyan del enfoque tra-
dicional del educando como receptor pasivo de conocimientos para reforzar el del alumno como parte de la elaboración del 
conocimiento en interacción con los docentes, los compañeros, la familia y la sociedad en general. El docente ha de actuar como 
“guía y acompañante del acto de aprender” no como una “autoridad que impone un saber codificado”.

Este nuevo enfoque pedagógico puede beneficiarse enormemente de las aportaciones de las nuevas tecnologías. El empleo de 
recursos interactivos o participativos en los que el alumno indague en el conocimiento con situaciones didácticas que promue-
van la motivación y la experimentación y los vínculos en el mundo profesional y la sociedad activa es fundamental para mejorar 
la utilidad del proceso de aprendizaje. 

El cambio nos está costando trabajo, el hablar de tecnologías todavía nos inquieta y ahora ¿qué cambios va a haber en la edu-
cación? ¿Qué nos van a exigir como docentes?, son alguna interrogantes que nos hacemos como docentes y que tenemos que 
considerar para lograr verdaderos cambios en la educación. 

Recientemente se han desarrollado varios enfoques, que tratan de dar respuesta a tales exigencias aunque todavía no haya al-
canzado el nivel de madurez de las instituciones de educación media superior. En dichos enfoques destaca la idea de aprendizaje 
(construir e intercambiar conocimiento) en entornos en red potenciados por la tecnología (Sloep, 2004).

El internet es el aula virtual, término que se le adjudica a Roxane Hiltz, quien la define como el empleo de sistemas de comunica-
ciones mediadas por ordenadores para crear un ambiente análogo electrónico de las formas de comunicación que normalmente 
se producen en el aula convencional. El aula virtual es un entorno de enseñanza- aprendizaje basado en aplicaciones telemáticas, 
en el cual interactúa la informática y los sistemas de comunicación. Dicho entorno soporta el aprendizaje colaborativo entre los 
estudiantes que participan en tiempos y lugares dispersos mediante una red de ordenadores. Es un proceso de aprendizaje, en 
el que resalta el esfuerzo grupal entre los diversos integrantes que forman la comunidad educativa. El profesor se convierte en 
facilitador y estructura las oportunidades de aprendizaje, también actúa como tutor y es papel elemental en la educación de los 
estudiantes (Lara, 2001).

El docente juega un papel importante en los ambientes virtuales, en el trabajo y aprendizaje colaborativo, con la interacción 
con otros docentes y con los propios alumnos, es conveniente mencionar que un ambiente virtual de aprendizaje, (también 
conocido como un entorno virtual de aprendizaje) es para González y Flores (2000 cit. en Díaz Barriga 2008) un espacio en 
donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para 
ello métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes, 
y en general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia. 

De acuerdo con Herrera (2006) existen cuatro características que distinguen a un ambiente de aprendizaje: 
• Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 
• Un grupo de herramientas o medios de interacción.
• Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 
• Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades.

Cuando el entorno virtual se enfoca en los intercambios colaborativos, Badia (2005) prefiere utilizar el término entorno colabo-
rativo telemático, recuperando el vocablo inglés groupware.
Para entender la interacción entre los individuos y el aprendizaje colaborativo es necesario contextualizarlo dentro del corriente 
socio constructivista, la cual afirma que el conocimiento de todas las cosas es una construcción activa y conjunta de significados, 
mediada por diferentes instrumentos psicológicos. Es bien sabido que Vygotsky, (1979), plantea que la génesis de todos los 
procesos mentales hay que buscarla en la interacción de los seres humanos con los demás, como lo expresa en su conocida ley 
de la doble formación en los procesos de desarrollo. Esto quiere decir que para este autor en el proceso de desarrollo cultural 
del individuo, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 
(interpsicológico) y después, en el interior del propio individuo (intrapsicológico).

De vital importancia para entender la perspectiva socioconstructivista a los procesos de colaboración apoyados por TIC es el 
acercamiento a las propuestas educativas de los autores que se inscriben en los modelos CSCL (Computer Supported Collabo-
rative llearning)ya mencionados. De manera sintética, dichos principios plantean lo siguiente:
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1. Se requiere de un diseño flexible y por módulos, que se adapte a distintas culturas y prácticas pedagógicas. Los usuarios 
deben elegir los módulos de interés y los diseñadores requieren apoyarse en consideraciones pedagógicas que sustenten 
la funcionalidad del sistema y de la interface, pero éstas deben poder adaptarse a diferentes ambientes educativos o incluso 
a contextos no escolarizados si fuera el caso. Este principio se relaciona con la llamada usabilidad pedagógica (pedagogical 
usability) o correspondencia entre el sistema de diseño y el ambiente educativo o situación de aprendizaje.

2. Hay que facilitar la construcción de conocimiento en vez de sólo proporcionar foros de discusión. Esto implica promover 
procesos de indagación científica progresiva o de solución de problemas abiertos.

3. Requiere andamiar los procesos de indagación progresiva. Es importante que los participantes identifiquen o etiqueten 
apropiadamente distintas categorías o niveles de indagación, para lo cual es importante emplear una clasificación compar-
tida del tipo de mensajes que se generan en el entorno.

4. Es indispensable la participación activa del tutor en la indagación progresiva emprendida por los estudiantes o usuarios. 
Por consiguiente, se requiere disponer de herramientas de tutoría apropiadas, y que permitan el seguimiento, resumen y 
recapitulación de los avances y producciones de dichos usuarios, para dar al tutor la posibilidad de integrar y compartir una 
visión panorámica de lo que está pasando en el entorno.

5. Habrá que proporcionar herramientas para organizar y estructurar la actividad, para apoyar debidamente la participación 
de los estudiantes.

6. En la misma dirección, se requiere de una serie de herramientas para el análisis del proceso, es decir, para el seguimiento del 
proceso de indagación, útiles tanto para el docente o tutor como para los estudiantes.

Finalmente, hay que proporcionar apoyos para la construcción de la comunidad. Es decir, hay que construir herramientas que 
permitan a una comunidad total o parcialmente virtual manejar sus actividades colaborativas, construir su propio sentido de 
comunidad y lograr la comprensión mutua.

Badia (2005) Refiere que para aprender a colaborar en un entorno educativo, existen seis competencias comunicativas vincu-
ladas con los procesos de interacción social y aprendizaje, que resulta indispensable promover conforme avanzan las fases del 
desarrollo del proceso colaborativo. 

En la fase de planificación se requiere: compartir objetivos comunes; compartir las condiciones de la tarea que enmarcarán el 
proceso de colaboración para el aprendizaje; establecer las normas de participación social, los papeles y las acciones de los 
participantes.
 
En la fase de desarrollo de la colaboración se requiere co - regular el proceso colaborativo y superar las incomprensiones y 
desacuerdos entre los participantes. 

En la fase de evaluación, se requiere que los participantes puedan (auto y co) evaluar el proceso de colaboración que han seguido.

Para Reigeluth (2000) el diseño instruccional, también conocido como diseño de la instrucción, diseño instructivo o diseño 
educativo, es una disciplina que vincula la teoría del aprendizaje con la práctica educativa, se interesa en la comprensión y me-
joramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como propósito el aconsejar cuáles son las mejores formas para lograr 
los fines educativos, en otras palabras, determina los métodos más apropiados de instrucción para crear los cambios deseados 
en el conocimiento y habilidades del estudiante.

Por su parte Anglin (1995) afirman que el diseño instruccional es un sistema que busca aplicar los principios derivados de la 
ciencia para la planeación, diseño, creación, implementación y evaluación efectiva y eficiente de la instrucción. En otras palabras, 
debe ser concebido como un proceso arquitectónico de planificación de la enseñanza. Por lo anterior es que diversos autores 
coinciden  en que la educación misma es una ciencia del diseño, que debe tener una orientación interdisciplinaria y orientada 
a problemas, en el sentido en que implica seleccionar, construir la mejor alternativa entre las opciones de acciones posibles 
(Salinas y Urbina, 2007).

Dentro de los modelos instruccionales más utilizados, se encuentra ADDIE, por sus siglas, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implemen-
tación y Evaluación. Una característica particular de este modelo es que sus etapas están interrelacionadas y son interdepen-
dientes de muchas maneras, de ahí su carácter sistémico. Dicho modelo se ha considerado como base en la delimitación de las 
etapas de la propuesta de modelo instruccional para entornos virtuales colaborativos.



1084

El enfoque de la cognición situado aplicado al campo educativo, desde la época de los 90’ plantea que el conocimiento es un 
fenómeno social no una “cosa”, que  es parte y producto de la actividad conjunta de los actores y que se encuentra situado en el 
contexto y cultura en que se desarrolla y utiliza. El aprendizaje debe ocurrir en contextos relevantes, en situaciones auténticas. No 
es un estado mental, sino un conjunto de relaciones basadas en experiencias que no tienen sentido fuera del contexto donde 
ocurren. El aprendizaje esta mediado por instrumentos, los cuales pueden ser artefactos físicos, pero también instrumentos 
semióticos o signos (Díaz Barriga, 2005; 2006).
En los últimos años han aparecido gran cantidad de ofertas de cursos on line. Los hay de muy diversos tipos: desde cursos a distan-
cia que sólo usan el correo electrónico o un pequeño sitio web para apoyar el sistema tradicional de enseñanza a distancia, hasta 
aquellos a los que solo se puede acceder usando la computadora y revisando todo el contenido a través de la red. En este último 
grupo también se pueden distinguir los que ofrecen al alumno un contenido previamente escrito en una web para ser trabajado, 
o los que introducen diversas actividades a realizar por los educandos en colaboración con los profesores y entre ellos mismos.
Ahora bien, a la integración del contenido con el ambiente donde se desarrolla el mismo recordemos que se le conoce con el 
nombre de ambientes virtuales de aprendizaje, los que son el resultado de una utilización apropiada de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación y que vienen a reforzar las técnicas de ambientes virtuales de aprendizaje, así como la ense-
ñanza en cuanto al trabajo de colaboración entre estudiantes y profesores.
Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben al espacio escolar o a la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa 
en particular; antes bien, se trata de espacios en los que se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevas expe-
riencias, de nuevos elementos que generen en él procesos de análisis y reflexión y construya así nuevos conocimientos. Se les llama 
"virtuales" en el sentido de que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y en que el elemento de la distancia está presente.
Como se puede observar en los diversos ambientes de aprendizaje el papel del docente juega un papel importante, en la ela-
boración del presente trabajo retomamos al docente porque aunque la enseñanza sea a distancia; la planeación, metodología, 
organización y selección de los contenidos, instrucciones, evaluación de los contenidos y las actividades las realiza un docente, 
el cual debe estar apto para manejar las herramientas tecnológicas que se están utilizando actualmente en la educación.

Conclusiones

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación expande y magnifica a la vez el proceso de aprender 
y potencia con ello la creación de conocimiento compartido por ello con la realización de las lecturas de clase y retomando lo 
mencionado por algunos autores anteriormente se llega a las siguientes conclusiones:
• Que el rol, las funciones, competencias, tareas y actividades del docente en la docencia tradicional (presencial) connotan 

unas perspectivas diferentes en muchas de las relaciones que se establecen con los estudiantes y en muchos de los proce-
sos que identifican el hecho educativo en relación con la enseñanza aprendizaje.  

• Que valorar la calidad de la docencia en particular, la que se ejerce en ambientes virtuales, puede abordarse desde muchas 
perspectivas, conforme a los propósitos e intereses personales e institucionales; en estas perspectivas se reconocen: las 
guías de las buenas prácticas, el cumplimiento de estándares, los estudios de benchmarking.

• La incorporación de las TICS al sistema educativo tendrá grandes beneficios y favorecerá los ambientes virtuales mejorando 
con ello el aprendizaje de los docentes y alumnos.

• La inserción de las TICS a los programas de las asignaturas del nivel medio permitirá la interacción docente – alumno de 
manera interactiva y lúdica.

• El papel del docente en los modelos instruccionales es de vital importancia.
• El profesor se convierte en facilitador y estructura las oportunidades de aprendizaje también actúa como tutor y es papel 

elemental en la educación de los estudiantes.
• Los docentes deben estar actualizados en cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Se debe gestionar en los centros educativos de cualquier nivel la incorporación de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, tomando en cuenta la infraestructura, equipo, licencias, softwares, infraestructura.
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El papel del tutor y los proyectos académicos y profesional de sus estudiantes 
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Eje Temático 4 La intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil. El estudiante como joven ante la 
incertidumbre de su futuro.
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Gloria Olvera Coronilla
gloriaolvera@unam.mx
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), U.N.A.M.

Resumen

El ámbito laboral es un espacio totalmente desconocido por la mayoría de los estudiantes a punto de egresar, no conocen las 
prestaciones laborales a las que tiene derecho, qué decir o destacar en una entrevista laboral, qué presentar en su currículum si 
no cuentan con experiencia laboral, no saben si conviene más trabajar o continuar sus estudios de posgrado. Por otro lado, el 
profesor su tutor también ignora algunas de estas situaciones, él se encuentra actualizado en su área y no tiene por qué buscar 
empleo ¿orientarán correctamente a su tutorado?
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar a los profesores-tutores, la importancia de promover una adecuada planeación 
de cada año universitario para concluir los estudios de licenciatura y apoyar a sus alumnos en la toma de decisiones para la in-
serción laboral y/o la continuidad en estudios de posgrado. Sin embargo, para poder realmente apoyar a los estudiantes en esta 
última etapa, es necesario que ellos mismos identifiquen y escriban su objetivo profesional y se fomente ese objetivo a través de 
dos proyectos indivisibles: su Proyecto Académico que inicia con el ingreso a los estudios de licenciatura y la planeación de su 
ejercicio profesional como su Proyecto Profesional.

Introducción

Para todos los alumnos de una licenciatura es importante planear adecuadamente las acciones y decisiones durante los estudios 
de la carrera para poder aprovechar cada año escolar y alcanzar los objetivos en tiempo y forma y más aún, proyectar el ejercicio 
o preparación académica de su profesión más allá de la licenciatura, por lo que una figura importante que le apoyará al respecto 
es el profesor tutor. Para lograrlo, se requiere de un proyecto académico y de uno profesional, que aunque van de la mano, uno se 
enfoca a la formación del profesional y el otro hacia ejercicio profesional, tal vez los jóvenes no los distingan, pero precisamente 
la intervención tutorial será de suma importancia para que tenga éxito. 
En cada universidad, en la plantilla de docentes existen diversas figuras de profesor (profesores adjuntos, técnicos académicos), 
se enfocará la atención en las dos principales, el profesor de tiempo completo y el profesor de asignatura, sobre ellos recae 
principalmente la acción tutorial. Ellos son los encargados de acompañar a sus estudiantes durante su trayectoria universitaria; 
la formación en ambos es la riqueza para los estudiantes, ya que por un lado el profesor de tiempo completo es un experto en 
su área que ha cultivado a través de trabajos y publicaciones que tienen como base la investigación científica y por el otro lado, 
el profesor de asignatura que en la mayoría de las ocasiones y dependiendo de su disciplina, ejerce en la iniciativa privada o 
fuera de la universidad, su visión lleva una tendencia más práctica y pocos son los profesores de ambas figuras que han estado 
en las dos situaciones, es en ese sentido que los estudiantes pueden enriquecer la proyección de su profesión, ya que las dos 
categorías de docente imprimen su opinión de las actividades realizadas en el salón de clases con base en su propia experiencia.
Así también los profesores, principalmente de los últimos semestres de la mayoría de cada carrera, se ven en la necesidad de fo-
mentar la experiencia laboral sobre todo en algunas profesiones, dentro de sus clases recomiendan también que los estudiantes 
dominen el idioma inglés o algunas cuestiones técnicas como puede ser el conocimiento o manejo de un software específico 
para tener mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, bien cabe hacerse una pregunta ¿cómo sabe el docente sobre las 
necesidades laborales actuales si éste es un ambiente que lo único que tiene de estable es el cambio? El ámbito laboral es un 
espacio totalmente desconocido por la mayoría de los estudiantes a punto de egresar, no conocen las prestaciones laborales 
a las que tiene derecho como empleado, tampoco saben qué decir o qué callar en una entrevista laboral o qué destacar en 
su currículum si no cuentan con experiencia laboral. Por otro lado, el profesor de tiempo completo también ignora algunas de 
estas situaciones, él se encuentra muy actualizado en su área y no tiene por qué buscar empleo, pero es probable guíe a un 
estudiante a que elabore un currículum de varias hojas como le sucedió a él en su momento, cuando en la actualidad es de una 
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sola cuartilla, por ejemplo. Así también, existen dos aspectos que a la mayoría de los jóvenes les hace falta al momento de egresar 
de su licenciatura: la falta de experiencia laboral y la falta de habilidades sociales.
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar a los profesores-tutores, la importancia de promover en sus estudiantes una 
adecuada planeación de cada año universitario para concluir los estudios de licenciatura, así como apoyar a sus alumnos en la 
toma de decisiones para la inserción laboral y/o la continuidad en estudios de posgrado.

Desarrollo

Para poder lograr el objetivo de este trabajo, es necesario identificar en cada año los aspectos más importantes que los alumnos 
viven durante su estancia en la universidad, por ejemplo, es recomendable que a la mitad de los estudios de su carrera, los 
alumnos sean bilingües, para poder aprovechar estudiar un semestre en otro país ya que la misma universidad facilita esta acción 
a través de los programas de movilidad académica y estudiantil. A continuación se tratará brevemente de identificar año por año 
los aspectos más importantes por los que pasan los universitarios para poder llegar al final de los estudios de licenciatura y anclar 
la importancia de la preparación académica con el ejercicio profesional exitoso, ya que todo tiene una secuencia indivisible: 
Primer Año: El año de adaptación. Todos los alumnos que inician sus estudios en la universidad llegan solos, sin las amistades que 
afianzaron anteriormente, ahora deben aprender a conocer el nuevo ciclo académico, a aprender el lenguaje de la carrera que 
eligieron, a tener nuevos amigos, a conocer otras instalaciones, procedimientos administrativos, a conocer sus derechos. Diver-
sos estudios (García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco, & Natividad, 2012); (Vázquez, Noriega, & García, 2013), (Cardona, Ramirez, 
& Tamayo, 2011); (De Vries, León, Romero, & Hernández, 2011); (Silva, 2015) y varios más, refieren que el primer año universitario 
es el de mayor deserción o abandono escolar , muchos alumnos hicieron su elección un tanto a ciegas en el sentido de no haber 
revisado correctamente el plan de estudios, por ejemplo, en este año se ven materias básicas, el origen de la profesión, por lo 
que consideran que su carrera no es lo que esperaban, no cubren sus expectativas y como mencionaban José Narro y Martiniano 
Arredondo (2013), en el primer año universitario se va a reafirmar la elección de carrera que hizo el estudiante o la va a rectificar. 
Si los alumnos se encuentran en ese dilema, el tutor debe canalizarlos con un Orientador Educativo, porque son problemas 
de adaptación, de desconocimiento que no implican necesariamente un cambio de carrera en algunos casos. Asimismo, este 
primer año, el alumno no cursa muchas materias por lo que cuenta con tiempo para poder practicar un deporte, fomentar que 
utilice su tiempo en aprender una actividad física que pueda llevarlos inclusive, a representar a su institución en la Universiada , 
por ejemplo en Esgrima, Lucha Grecorromana, o la actividad que sea. Debe continuar con la práctica del idioma inglés, cultivar 
hábitos de lectura, fomentar la cultura que le enriquecerá sus prácticas sociales y reafirmará sus intereses, así como conocer las 
materias que va a cursar el siguiente año escolar.
Segundo Año: Es el año escolar que realmente inicia el estudio de su profesión, el año anterior fue introductorio, ahora empezará 
a explicar algunas cuestiones, ya conoce más su profesión, puede hacer una autoevaluación de su desempeño, sabe lo que se 
dificulta o facilita, cuenta con un panorama general de la carrera, pero debe empezar a identificar su gusto por alguna área de 
estudio, o al menos conocerlas, y planear actividades dentro o fuera del ámbito escolar para prevenir situaciones de atraso en sus 
estudios, así como aprovechar las oportunidades de intercambio académico a nivel nacional o internacional, estar al tanto de la 
publicación de la convocatoria para que pueda estudiar un semestre fuera de su universidad, situación altamente recomendable 
pues desarrollará aún más habilidades sociales y se tornará más independiente, obtendrá mayor seguridad. En este momento sus 
habilidades y técnicas de estudio y lectura deben estar muy afianzadas en sus tareas cotidianas, porque son las que le permitirán 
argumentar cada uno de sus trabajos académicos y exposiciones en clase.
Tercer Año: En este año el alumno ya cuenta con un contexto que lo lleva a tener una visión más completa de su profesión, por 
lo que ya identifica sus gustos dentro de la carrera, se interesa más por una o dos áreas en que está dividida su profesión. En 
este año están el 6° y 7° semestres, es un año escolar de toma de decisiones, pues ya puede cumplir con el Servicio Social, ya se 
decide por un área de la carrera para tomar sus materias optativas y también puede trabajar como becario si la carrera lo permite, 
situación altamente recomendable, pues será un factor determinante para encontrar un trabajo al término de sus estudios, ya 
que se solicita en la actualidad, cuenten con experiencia laboral de por lo menos un año.
Cuarto Año: En este año escolar predomina la toma de decisiones, ya que tiene que concluir sus estudios y obtener el grado, en 
donde el papel del tutor es fundamental para guiarlo en la mejor opción para la titulación y obtención del grado y si es su interés, 
continuar con su formación profesional con estudios de posgrado ¿pero cuál posgrado es el que le conviene? Y si decide trabajar 
¿cómo prepararse para buscar empleo y qué tipo de puesto u organización le conviene más?
Para poder realmente apoyar a los estudiantes en esta última etapa, es necesario que ellos mismos identifiquen y escriban su 
objetivo profesional, el cual se abordará desde su propia perspectiva ¿Para qué estudiaste esta profesión? ¿Qué piensas lograr 
con ella? ¿Qué le vas a ofrecer a la sociedad con todo lo que te preparó la universidad? Teresa Díaz Pacheco y Ángel Díaz Barriga 
(2000), referían en su trabajo que la política educativa hacía hincapié en el hecho de que la formación profesional de las uni-
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versidades, permite a sus egresados que se incorporen al mercado laboral y con ello presten un servicio a la sociedad. Para ello, 
los jóvenes deben de identificar –y se espera que durante sus últimos semestres sus profesores provoquen la reflexión sobre el 
papel que juega su profesión ante los momentos que se viven en el mundo, en nuestro país, en la región a la que pertenecen, a 
la localidad, a su comunidad- cuál es el área de estudio de su preferencia y sobre ese interés, enfocar la mayoría de sus trabajos 
escolares, su servicio social, su primer trabajo, para adquirir una mayor visión de sus necesidades como profesionista y su poten-
cial por desarrollar.
Es  precisamente este momento en que el joven empieza a formular con bases, su proyecto profesional, a partir de la identifica-
ción para él, del área más importante de su carrera y de la experiencia que ha ganado en esos cuatro o cinco años de estudios 
universitarios, incluyendo la prestación de su Servicio Social y la experiencia laboral por lo menos que sea de seis meses en 
alguna organización (aunque sea sin salario), pues esto dependerá del mercado laboral y las características del área y de cada 
profesión, que no es lo justo, pero sí necesario practicar sus conocimientos y lograr experiencia, desarrollar habilidades sociales 
y tener más seguridad; el objetivo en ese momento es tener habilidades laborales, más que obtener un salario, el salario a la 
postre y con base en la experiencia obtenida y el esfuerzo que imprima a lo que hace, le permitirá a él mismo fijar lo que puede 
aceptar o rechazar como remuneración por sus servicios, antes no. Si es el caso que el estudiante decida continuar con sus 
estudios de posgrado (especialidad o maestría de acuerdo a la profesión), sí es importante que también haya laborado durante 
sus estudios de licenciatura, porque si es su deseo exclusivamente continuar con la formación académica, obtendrá el grado y 
tal vez continúe con el grado de doctor ¿y después de eso va a buscar trabajo como principiante porque no tiene experiencia 
laboral y tiene ya tal vez 28  o 30 años de edad? No muy diferente será también, si decide dedicarse a ser investigador o profesor 
de tiempo completo, es la misma dinámica, es decir, con antelación debe de realizar trabajos o desarrollar experiencia como 
docente, sea como profesor adjunto o dar asesorías académicas o como investigador, presentar trabajos en congresos, en pocas 
palabras es un desconocido por lo tanto ¿qué va a hablar de él si no es su experiencia y proyectos realizados anteriormente?
Es probable exista en cada universidad una sección, departamento o área de Bolsa de Trabajo que apoye a la comunidad es-
tudiantil en ese proceso, sea para elaborar un currículum vitae, presentarse a una entrevista laboral y ver las ofertas de empleo 
que diversas organizaciones solicitan de su carrera, para que identifique cuáles son las características principales que el mercado 
laboral requiere –esta actividad puede realizarse desde que finaliza su segundo año de la carrera-. 
Al respecto del mercado laboral de los egresados universitarios, Navarro-Cendejas (2014, pág. 70) menciona que son dos es-
feras diferentes el mercado laboral y la producción de egresados que hacen las universidades porque funcionan con lógicas 
diferentes, sin embargo, no es este el espacio para profundizar en el tema, si bien son esferas diferentes, implican aspectos 
diversos que se mezclan y producen una interacción entre el candidato y sus características personales (sobre todo si es aún 
estudiante o recién egresado) que la misma organización sabe sobre su falta de experiencia, pero se encargará de “formarlo a su 
conveniencia” a través de diversos programas , sobre todo si la organización es grande, ya que busca e identifica y selecciona al 
talento universitario, al futuro directivo de una organización y es por ello que procura tener un semillero de jóvenes que puedan 
irse colocando con base en las necesidades que la propia dinámica les va exigiendo.
Es imposible que una organización quede ajena a las exigencias que la actualidad impone, esto es, todos aquellos problemas 
de migración que sufren los países interna y externamente, la gran población que vive en la pobreza y la poca población que 
domina la riqueza, los salarios bajos y altos entre género y entre los conocimientos versus experiencia, la falta de derechos 
humanos, el comercio informal que no genera prestaciones a sus trabajadores, los rápidos avances tecnológicos, los conflictos 
políticos, la competencia y desigualdad entre los comercios internacionales, las demandas sociales de educación, salud y vivien-
da, la violencia y el crimen. Todo afecta a las economías de los países y a las esferas que le integran, algunas posiciones (puestos 
laborales) han desaparecido algunos y otros han emergido gracias a la tecnología o a los conocimientos más especializados y 
otros se han mantenido, y si algo ha cambiado es la forma de seleccionar al personal. No se busca solo al que sabe o al que ya 
cuenta con experiencia, se busca al talento, al profesionista a desarrollar, se buscan sus habilidades para trabajar en equipo, su 
iniciativa, su tolerancia al estrés, su facilidad de adaptación a diversos esquemas laborales, sus habilidades de comunicación a 
situaciones diversas, facilidad en la toma de decisiones(Olvera, 2008), además del dominio de idiomas y habilidades tecnológicas, 
que tenga una visión internacional de funciones organizacionales, de negociación y tratados. Es tal el cambio que las personas 
que han trabajado por muchos años en una organización, se especializan en ella, pero al disolverse la relación laboral, es difícil 
encontrar otra posición igual porque no todas las organizaciones son iguales, se han desvinculado del exterior, por estar en una 
sola. Así también, el tamaño de una organización va requiriendo especialidad y sus remuneraciones son del mismo tamaño, a 
una organización transnacional (grande) no le importa el recurso para capacitar o desarrollar el talento de su personal, pero una 
mediana que compite con la grande, con pocos recursos pero contrata talento y desarrolla habilidades, en la práctica le falta 
liquidez, por lo que no puede ofrecer salarios atractivos y las empresas pequeñas o familiares, les falta todo, recursos económicos, 
humanos, materiales, organización, porque van iniciando su funcionamiento y crecimiento, pero también laborar en ella permite 
el desarrollo de  habilidades profesionales pues apoya en su crecimiento al proponer proyectos o reducción de costos. Todo este 
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ámbito, por ejemplo, lo debe saber un joven para su toma de decisiones, nadie se lo dice, precisamente la experiencia es lo que 
le enseña, por ello, entre más temprano adquiera experiencia laboral, podrá hacer un mejor proyecto profesional, más directo 
e inmediato, en comparación con aquel joven universitario que espera terminar con su ciclo escolar para empezar a hacer su 
servicio social y después de seis meses, ya definir cómo se va a titular y dependiendo de ello, buscará empleo, que si  bien le 
va, estará desarrollando con gusto su carrera, pero si elige mal, estará quejándose todo el tiempo porque no es lo que le gusta, 
tal vez algún compañero lo recomendó, pero no es su área de interés, por lo que va a durar ahí sin muchas satisfacciones y se 
creatividad se va a ver mermada. 

Conclusiones

La labor que un tutor realiza dentro del salón de clases es tan importante y valiosa que él no dimensiona el alcance que tiene 
en la conducta futura de sus estudiantes. Los alumnos saben muy poco o casi nada del mundo laboral, algunos aprenden en la 
marcha y cabe aclarar que no todas las carreras tienen el mismo proceder, por ejemplo las carreras en el área de la salud como en 
la de Médico Cirujano, predomina la experiencia muy temprana, desde que están en prácticas hospitalarias, el mercado laboral 
de los músicos tampoco es lo mismo que el de la ingeniería y es ahí precisamente que los profesores directa e indirectamente 
están guiando a sus  estudiantes, pero es fundamental que generen ese apoyo con base en una visión crítica de su profesión, el 
papel social que como profesionistas están protagonizando y que es fundamental que desde el primer día que el alumno inicia 
sus labores académicas, debe de contar con el apoyo de un tutor, que lo primero que debe hacer es enseñarle a estudiar su 
asignatura, que le ayudará a ver más allá de sus temores e inseguridades y que debe de preguntar sus dudas en clase, no al com-
pañero de al lado, sino al profesor y promover la participación constante en su propio proyecto de vida (personal y profesional). 
Ya se ha mostrado grosso modo lo que viven los estudiantes cada año escolar y lo que deberían de trabajar. Por lo tanto, el tutor 
si sigue esta pequeña guía, puede promover el desarrollo de los dos proyectos indivisibles, el académico (formación del estu-
diante) y el profesional (ejercicio profesional o formación en posgrado) en sus estudiantes. Esto coadyuvará en la formación de 
profesionistas que no perderán el tiempo en tomar decisiones profesionales y que de inmediato actuarán a favor de sus propios 
intereses y proyectos futuros, lo que redundará a cumplir la misión de la institución educativa en favor de la sociedad al contar 
con profesionistas activos, productivos y creativos. Así también no se tocó el apoyo psicológico o emocional que pueda requerir 
un estudiante durante su estancia en la universidad, porque ya existe un apoyo médico, psicológico, de orientación educativa en 
cada institución, sin embargo, en la medida que los tutores conozcan todos esos servicios y canalicen oportunamente a aquellos 
alumnos que detecten con algún problema, podrán acompañar a sus tutorados de forma más directa. 
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Resumen

En el presente trabajo se presentan experiencias de tutorías virtuales al implementar en el Instituto de Investigaciones Socioló-
gicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca un modelo suplementario en tres materias de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales.
Dichas asignaturas se apoyaron en la plataforma educativa Moodle, el rol de un docente cambia al acceder a plataforma, convir-
tiéndose en un tutor virtual que acompaña al alumno en sus actividades en línea. 
El tutor virtual aparte de ser especialista en el contenido de la materia, conduce y organiza al grupo, los anima a participar de tal 
manera que se pueda lograr un aprendizaje colaborativo. Se busca que el alumno a pesar de la distancia, sienta la presencia de 
compañeros y tutor a través de los medios digitales de comunicación como son los foros, chats, mensajes individuales o wikis 
que le aporten sentido a sus actividades en línea. 

Introducción

En el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), las TIC’s son 
vistas como una herramienta, un medio o instrumento para incrementar las capacidades y habilidades didácticas en los alumnos 
tanto en la formación académica como en procesos de investigación. 
Dado lo anterior, se ha comenzado con un modelo suplementario, es decir, se mantiene la estructura de una materia de ense-
ñanza presencial añadiendo recursos y actividades basadas en el esquema a distancia buscando un mayor aprovechamiento de 
los contenidos de un tema, así, Moodle ha resultado un medio apto para que los alumnos de las tres Licenciaturas en Ciencias 
Sociales: Desarrollo Regional, Estudios Políticos y Sociología Rural, aprendan a gestionar sus propios recursos educativos que 
ayuden a la comprensión, complementación o desarrollo de un contenido, y al mismo tiempo crear, mantener o acceder a las 
actividades en línea.
En los docentes ha cambiado su rol a un facilitador, un tutor que guía y orienta al alumno, posibilitándole la intercomunicación 
social y la construcción del conocimiento en forma colaborativa  a través de instancias de trabajo individual y grupal e interacción 
con materiales diversificados. 
Para los fines de la UABJO, la tutoría se define como “un proceso para fortalecer el desarrollo personal y profesional a partir 
de potencializar los recursos con los que cuenta el estudiante, desarrollar las habilidades para la resolución de problemas en 
diferentes ámbitos y promover cambios en las relaciones pedagógicas” (UABJO, 2018).
La tutoría se manifiesta de diversas maneras según los niveles educativos, los ámbitos, los recursos empleados, los agentes 
que intervienen y los contenidos que trata; si se utilizan los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación para entablar la relación entre el profesor y el alumno (correo electrónico, chat, foro, diálogo, etc.) entonces se 
denomina tutoría virtual (Giner, et al., 2013).
Para el desempeño de un tutor virtual se plantean nuevas competencias y habilidades, debiéndose favorecer el aprendizaje 
activo y la construcción del conocimiento cooperativo y colaborativo, por lo que se requiere monitorización y moderación de 
los grupos de trabajo (Pagano, 2007 citado por Rosado, 2017).
El tutor virtual combina elementos de enseñanza, facilitador y organizador de la comunidad, por consiguiente debe mantener 
vivos los espacios comunicativos, facilitar el acceso a los contenidos, animar el diálogo entre los participantes, ayudarles a com-
partir su conocimiento y a construir conocimiento nuevo (Silva, 2010).
Fernández, Mireles y Aguilar (2010), realizan un análisis acerca de las competencias que debe presentar un tutor virtual, el resul-
tado se presenta en la siguiente figura:
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La acción del tutor virtual tiene como principal objetivo la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a la 
capacidad del estudiante y brindando un acompañamiento y orientación del desempeño del alumno, a modo que se atiendan 
las principales problemáticas del alumno de índole escolar, permitiendo el desarrollo de hábitos de estudio, previniendo el 
abandono escolar, fomentando la participación activa y canalizando dificultades e inquietudes pertinentes a cada estudiante 
(Rosado, 2017).

La tutoría virtual en el iisuabjo

En el IISUABJO, Moodle es una herramienta de apoyo a la labor docente, haciendo que la enseñanza presencial se apoye de la 
tecnología para añadir recursos y actividades basados en el esquema a distancia, buscando de esta manera que los alumnos 
tengan un mayor aprovechamiento de los contenidos de un tema.
En el año 2015, se da una capacitación sobre el uso de Moodle al personal académico y administrativo, para el año 2016, se 
comienza con la implementación de tres materias complementarias: Investigación y Nuevas tecnologías, Informática Básica y 
Población y Desarrollo Regional para alumnos de tres licenciaturas que se ofertan en el Instituto. Las materias se imparten de 
manera presencial y también se cuenta con acceso a un espacio virtual en el cual se producen nuevas dinámicas que confrontan 
las diversas personalidades y los diversos roles que se establecen.
Moodle implementado en el IISUABJO cuenta con actividades (wikis, foros, chats, lecciones, encuestas, exámenes) o recursos 
(archivos, etiquetas, libros, carpetas, enlaces URL) que demandan iniciativa, tanto del tutor como del alumno, para aprovechar 
estas herramientas tecnológicas y se propicie un entorno virtual de enseñanza – aprendizaje, que ayude a superar las amenazas 
que han afectado el desarrollo adecuado del ciclo escolar dentro de la UABJO.
La labor de un tutor en la plataforma va encaminado a dos categorías primordiales, la pedagógica y la social. En relación a la 
primera, el tutor es el experto en el tema o contenido que se desarrolla en línea, por el otro lado el tutor desde un ámbito social 
crea una comunidad de aprendizaje en línea, lleva a cabo la monitorización y moderación de los grupos de trabajo.
Una de las formas más comunes de monitorización dentro de la plataforma virtual del IISUABJO, es verificar que el alumno 
acceda. El tutor puede corroborar los ingresos que cada uno de los alumnos ha tenido en plataforma, la última vez que tuvo 
conexión, o el día y fecha de las veces que ha ingresado, de esta manera el  tutor puede atender la problemática del abandono 
y descuido a la materia.

De la misma manera, se lleva a cabo un seguimiento de las actividades y tareas que el estudiante ha realizado en plataforma, lo 
que permite medir el desempeño del alumno con la intención de apoyar al que presenta dificultades en su aprendizaje a través 
de estrategias que permitan potenciar el éxito en su desempeño escolar.
La comunicación escrita en Moodle cobra un papel muy importante para poder transmitir y recibir información; por tanto, la 
participación activa de los estudiantes es moderada por el tutor. La primera herramienta de comunicación que se utiliza es el 
foro, en el cual se realiza la presentación de la materia, se les da la bienvenida a los alumnos y se exponen las reglas para que 
puedan cumplir en tiempo y forma con las actividades planteadas. Los alumnos pueden exponer sus dudas en este apartado o 
bien establecer una comunicación directa con el tutor a través del chat.
El chat tiene dos vertientes, el grupal y el individual; en el chat grupal tanto el tutor como los alumnos pueden participar en 
tiempo real para mandar algún mensaje como por ejemplo alguna duda que tengan, si el tutor no se encuentra conectado otros 
alumnos pueden responder a su compañero. En el chat individual la comunicación se establece entre el tutor y el alumno sin que 
nadie más pueda intervenir, es una comunicación privada para atender cuestiones personales específicas de cada estudiante 
que requiera cierta reserva y/o privacidad. Tanto en los foros como en los chats se busca fomentar la participación activa del 
estudiante para que externe las dificultades o inquietudes que presenta. 
Otra de las herramientas valiosas que fomenta un tutor en plataforma es una wiki, una wiki permite el trabajo colaborativo para 
generar un conocimiento grupal de un determinado tema, es una construcción hecha por la integración de conocimientos; 
es un trabajo colaborativo que se genera desde un conocimiento individual fomentando una conciencia de grupo del cual un 
alumno es miembro.
Estas tres herramientas han sido esenciales para mantener una comunicación y una participación activa del alumno, en un 
ambiente virtual la labor del tutor también va enfocado a implementar un cronograma para el manejo de los tiempos, buscando 
que el alumno sea responsable en las participaciones y entrega de sus trabajos. El tutor elabora una planeación, en este caso, de 
carácter semanal, para cumplir con las diferentes metas de aprendizaje.
En un principio la poca habilidad de los alumnos de administrar su tiempo obligaba a ampliar los plazos de entrega de las 
actividades, sin embargo, trabajando con ellos la planeación semanal, se logró una habilidad organizativa mayor a la mostrada 
en el comienzo de la materia.
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Conclusiones 

La labor tutorial se desempeña según las experiencias y la motivación que el tutor tenga. La acción tutorial virtual empieza con 
la disponibilidad e iniciativa de cada profesor, viene como exigencia implícita al momento de ingresar a la plataforma. Lo que se 
busca aparte del área académica es motivar y posibilitar el aprendizaje del alumno; el tutor se convierte en un guía.
Una de las ventajas de la tutoría virtual es que no hay necesidad de estar en el mismo espacio y tiempo, la comunicación se 
facilita con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En ocasiones, los problemas que reflejan en la plataforma no se tratan solo de dificultades de aprendizaje, sino de cuestiones 
personales que van más allá de lo que un tutor tenga la capacidad de apoyar, en estos casos, la vía es canalizar al alumno a un 
área respectiva de la UABJO para un apoyo frente a frente, situación que, en casos más allá de la academia, no pueden tratarse 
con la sensibilidad del contacto personal.
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Resumen

En las instituciones de educación superior la tutoría es uno de los aspectos relevantes que se consideran para la evaluación 
de la calidad educativa, en el Centro Universitario del Norte (CUNorte), existe una preocupación por mejorar las trayectorias 
académicas de los estudiantes proporcionándoles un acompañamiento continuo y personalizado. El presente trabajo tiene la 
finalidad de hacer énfasis en la importancia de la actividad tutorial, mediante el Programa Institucional de Tutoría (PIT), en el cual 
se establecen mecanismos y condiciones que faciliten y promuevan la interacción entre los tutores y tutorados. De esa manera 
se identifica de que manera los docentes están implementado las herramientas tecnológicas en sus procesos de interacción en 
la acción tutorial. Se privilegia el Sistema Integral de Tutorías (SIT) de la Universidad de Guadalajara, su modalidad y momentos 
de llevar a cabo la tutoría, en un estudio de corte cuantitativo-descriptivo.

Introducción

El trabajo aborda, de lo general a lo particular, la importancia de la actividad tutorial, entendida como el proceso de acompa-
ñamiento, personal y académico, que en forma permanente realiza un tutor a un estudiante en el medio universitario, y que 
tiene como centro de atención la formación integral de este último, así como la identificación de factores y situaciones que 
dificulten su aprendizaje, así como el desarrollo de estrategias de apoyo para evitar su rezago y deserción, y que busca elevar la 
eficiencia terminal institucional y favorecer la adquisición y desarrollo de competencias del tutorado; en un segundo momento, 
se aborda lo referente al Programa Institucional de Tutoría (PIT), de la Universidad de Guadalajara, como documento eje que 
establece los propósitos fundamentales respecto de la actividad tutorial, modalidades, implementación y lineamientos bajo los 
cuales interactúan tutores y tutorados en esta casa de estudios, haciendo énfasis en las nuevas modalidades educativas que se 
han implementado para la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la implementación del Sistema Integral de 
Tutoría, donde se aprovecha las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); finalmente, se presenta el caso 
del Centro Universitario del Norte, cuya modalidad educativa B-Learning, incorpora el uso de las TIC a la par de la realización 
de actividades presenciales, y donde docentes y alumnos mantienen una comunicación permanente a través de herramientas 
tecnológicas, tanto para el trabajo académico, como para la actividad tutorial.

Desarrollo

La acción tutorial es fundamental para un buen desarrollo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dicha 
actividad permite conocer la problemática que presentan en diferentes ámbitos: escolar, familiar o social. En este sentido Ferrer 
(citado en Martínez, Pérez y Martínez, 2016) afirma que la tutoría es un proceso de carácter formativo que incide en distintas 
dimensiones del desarrollo del estudiante: intelectual, académica, profesional, social y personal.
La tutoría consiste en un acompañamiento, se puede llevar acabo de varias formas, sin embargo, lo importante es el esta-
blecimiento de una buena relación entre tutor y estudiante, es decir, se debe lograr una buena colaboración, participación, 
comunicación, comprensión, sensibilidad, compromiso, ayuda y respeto mutuo, sin importar la modalidades(individual o grupal, 
ya sean presenciales o virtuales).
Dicho acompañamiento es continuo y personalizado de forma presencial o mediante el uso de herramientas tecnológica, 
estás puedan enriquecer el intercambio comunicativo, algunas potencialidades de esta modalidad de tutoría son: facilita con 
mayor rapidez la comunicación, posibilita mayor intercambio de información, romper las barreras relacionadas con el tiempo 
y el espacio.
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Es importante mencionar que en la Universidad de Guadalajara, la actividad tutorial cobra impulso a partir de la reforma uni-
versitaria de 1992, con la creación de la Red Universitaria, la departamentalización, el establecimiento del sistema de créditos 
y la flexibilidad curricular, a partir de lo cual surge la necesidad de que los docentes realicen, como parte de sus funciones, la 
de tutoría, con la finalidad de orientar a los estudiantes en su trayectoria académica, direccionando su propósito a disminuir la 
deserción, la reprobación y el atraso en la eficiencia terminal.
Así, en el año 2004, se integra un grupo de apoyo técnico del Programa Institucional de Tutoría, para impulsar el programa y 
general acciones que permitieran la consolidación de la actividad tutorial, esto, alineados a la propuesta metodológica realizada 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el año 2000, que pedía a las Universidades 
asociadas desarrollar un modelo tutorial que respondiera a las características y necesidades de sus programas educativos, incre-
mentara la calidad del proceso formativo, aumentara el rendimiento de los estudiantes, redujera la reprobación y el abandono, 
mejorando los índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal, para responder a las demandas sociales con más egresados 
y una incorporación exitosa al mercado laboral.
En este orden de ideas, en el año 2006 se realizó una exploración de la práctica tutorial en la institución, donde se encontró 
la falta de articulación de esfuerzos entre las instancias de la Red Universitaria en torno a la tutoría, así como la ausencia de 
sistematicidad en el proceso tutorial; con relación a los tutores se encontró que se les asignaban distintos roles y no todos 
se cumplían, evidenciando también la ausencia de mecanismos de evaluación sobre el impacto de la tutoría. En el año 2008, 
derivado de otra exploración, se encontró que en la mayoría de los Centros Universitarios ya existía un programa de tutoría y se 
realizaban acciones sistemáticas, pero aisladas, al responder sólo a problemáticas particulares, por lo que derivado de trabajos 
coordinados por la administración central de la Universidad de Guadalajara, y con el propósito de fortalecer la labor tutoría y 
obtener resultados favorables tanto en indicadores educativos, como en la práctica académico-administrativa, se expidió, con 
carácter oficial, el Programa Institucional de Tutoría (PIT), que orientara la política tutorial a nivel general.
Acorde a lo anterior, el PIT tiene como misión el acompañamiento, asesoría, orientación y seguimiento de sus estudiantes, 
promueve su formación integral, y coadyuva al logro de los objetivos institucionales con ética, y responsabilidad en la transfor-
mación y desarrollo social; y, como visión, ser un programa permanente que impacte en toda la Red Universitaria, promueva 
una práctica tutorial ética y de calidad, redundando en el desarrollo académico de tutores y tutorados, además de utilizar la 
tecnología para atender sus demandas.
El objetivo general del PIT es promover la formación integral de los alumnos a través de la articulación de la acción tutorial de 
manera sistemática en la Red Universitaria para mejorar los indicadores de retención, aprovechamiento y eficiencia terminal, y 
entre los objetivos particulares más importantes se encuentra el acompañamiento a los procesos de ingreso, trayectoria y egreso 
de los estudiantes, brindar asesoría disciplinar por materia, con la intención de prevenir y reducir los índices de reprobación y 
la detección de necesidades y canalización de alumnos que requieran servicios de apoyo para la atención de aspectos sociales, 
psicológicos, de salud y educativos que impacten en el mejoramiento de su desempeño académico y contribuyan con su 
formación integral.
En los siguientes diagramas se puede observar los roles (tutor, asesor, orientador), los momentos (inicio, trayectoria, egreso), así 
como las tareas que cada actor desempeña. Ver imagen 1 y 2.

Imagen 2. Actores, momentos y funciones 
de la tutoría.



1095

Imagen 1. Roles y momentos de la tutoría.
Fuente: Programa Institucional de Tutorías
Fuente: Programa Institucional de Tutorías

Con relación a las modalidades, puede ser presencial, a distancia o mixta, siendo importante considerar que hoy en día se puede 
brindar acompañamiento, apoyo y seguimiento a los tutorados mediante el uso de apoyos tecnológicos, orales o de cualquier tipo.

Así, el tutor es un académico que puede intervenir en el diagnóstico, operación o seguimiento y evaluación del PIT, cuenta con 
elementos para el desarrollo de la práctica tutorial y canaliza al alumno con el experto cuando las diversas problemáticas rebasan 
su capacidad de formación.
Por su parte el tutorado es el alumno que participa en los procesos de seguimiento y evaluación del programa de tutoría de 
acuerdo con los mecanismos institucionales establecidos, desarrollando actividades especiales, relacionadas con su avance 
académico, bajo la supervisión de un tutor y tomando conciencia de la responsabilidad que tiene en su proceso formativo.
Finalmente, se destaca que la Universidad de Guadalajara cuenta con un Sistema Integral de Tutoría (SIT), que responde a la 
política marcada por el Programa Institucional de Tutorías, siendo el sistema electrónico de registro, evaluación de riesgos y 
seguimiento de las tutorías.
En CUNorte algunos tutores han implementado a la par del SIT, las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
proceso de la tutoría para proporcionar un ambiente de comunicación flexible y ser independiente a las barreras de espacio y 
tiempo. La tutoría y las TIC son consideradas por la Universidad del siglo XXI como factores de calidad ya que los contempla en 
su sistema de garantía interna, el docente juega un papel importante para realizar una combinación de ambas.
El tutor debe aprovechar las posibilidades que brindan las TIC para implementarlas en la acción tutorial, por ejemplo se podrían 
utilizar para la optimización de nuevas posibilidades comunicativas y formativas, para brindar atención mas personalizada y para 
adaptarse a las características y necesidades de los estudiantes, buscando llegar al mayor número de estudiantes.
El uso de herramientas electrónicas permite planificar y gestionar la acción tutorial, es decir, planificar la tutoría y seleccionar la 
herramienta electrónica para establecer progresivamente una relación de apoyo con los estudiantes. 
Algunas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar son WhatsApp, Skype, foro, etc., estás facilitan una mayor rapidez de 
comunicación, mayor intercambio de información, además rompe barreras de espacio y tiempo.  Ambas se puede llevar acabo 
de forma individual o grupal.
Las TIC juegan un papel fundamental, mientras que se consideren sus posibilidades para flexibilizar diferentes  tipos de actuacio-
nes emprendidas y su poder para adaptarse a las nuevas características del contexto universitario Bosco (2005).
Se recomienda utilizar la tutoría virtual o mixta, cuando existen diferentes barreras que limitan o dificultan el acceso del estu-
diante a la tutoría personal, o cuando no se logra una adecuada relación con el tutor, o por la falta de horarios compatibles que 
permitan los encuentros o simplemente por miedos y timidez de los estudiantes. 
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En este sentido Arnaiz, López y Predes (2012) afirman que las TIC y los procesos de orientación y tutoría pueden constituir un 
buen dúo con el que dar respuesta a las necesidades que surgen en la universidad del siglo XXI. 
Martínez (2012) señala la importancia de poner atención a los programas de tutorías desarrollados en las instituciones educati-
vas, con el arranque de considerar el uso de las TIC ampliando con ello el abanico de estrategias que apoyen el logro de objetivos 
instituciones, en este sentido se presentan varias herramientas que permiten la interacción entre los actores involucrados en la 
acción tutorial en CUNorte:
• Sistema Integral de Tutorías.  El CUNorte para apoyar la actividad tutorial implementó un sistema integral de tutorías (SIT), el 

sistema integra los elementos necesarios para garantizar el seguimiento de la tutoría así como la comunicación e interacción 
entre los diferentes actores. En este sistema el tutor mantendrá interacción con los tutorados por medio de la mensajería y 
bitácora, además de realizar los registros de las sesiones tutoriales individuales o grupales llevadas a cabo en línea o presen-
cial en base a la calendarización. Los docentes y alumnos acceden con código y contraseña del SIIAU, mediante el siguiente 
enlace www.tutoría.udg.mx, ver imagen 3.

Imagen 3. Sistema Integral de Tutorías de la Universidad de Guadalajara
• Plataforma Educativa: se emplea la plataforma Moodle para los cursos en línea y el docente aprovecha algunas herramientas 

para favorecer la comunicación con sus tutorados: mensajes.
• Sistema de mensajería (WhatsApp): facilita la comunicación entre los distintos miembros del proceso. Este tipo de herra-

mienta ayuda al tutor a eliminar las barreras espaciales y temporales.
• Redes Sociales (Facebook, Twitter): este tipo de herramientas favorecen y facilita la acción tutorial, puede ser un mecanismo 

motivacional para los alumnos.
• Correo electrónico: es una herramienta privada en cuanto al envío y recepción de mensajes. Esta herramienta favorece 

la participación de los alumnos que habitualmente se sienten inhibidos en las situaciones presenciales, permiten mayor 
interacción con el tutor.

Material y método

Este trabajo busca conocer  el uso de las TIC en la acción tutorial en CUNorte. Es un enfoque metodológico de estudio cuan-
titativo y descriptivo, se elaboró un formulario en google. El formulario consta de 16 preguntas, hacen referencia a obtener 
información sobre la acción tutorial que realizan los docentes  y que es conveniente obtener para su análisis e interpretación. La 
mayoría de las preguntas tienen la característica de ser cerradas, con opciones múltiple en la elección de respuesta. Las pregun-
tas se sometieron a validación a través de una prueba piloto aplicada a docentes para sus consideraciones sobre la redacción e 
intencionalidad de las preguntas.
La población objeto de estudio es de 249 docentes, comprende profesores de asignatura y tiempo completo que realizan acti-
vidades de tutoría, el tamaño de la muestra para que sea representativa es de 57, según el modelo utilizado para determinarla, 
el muestreo se realizó en dos departamentos de la institución completamente al azar contestando el instrumento 66 docentes. 

n=(N)(Z_α^2 )(p)(q)/((d^2 )(N-1)+(Z_α^2 )(p)(q)

Donde:

N = Total de la población
Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 95%)
p = porción esperada (en este caso 5% =0.05)
q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)
d = precisión (se usa el 05%)
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n=((249) (1.96)^2 (0.05)(0.95))/((0.05)^2 (248)+(1.96)^2 (0.05)(0.95) )=56.62
Resultados y análisis

A continuación se presenta el análisis realizado a través de tablas y gráficas, se observa que el 54.55% de los tutores son del sexo 
femenino y 45.45% del sexo masculino. Ver tabla 1.
El número de docentes según el sexo por programas educativo: Abogado 22.22 % y 23.33%, Licenciatura en Administración 
19.44% y 30%, Licenciatura en Agronegocios 27.78% y 16.67%, Licenciatura en Antropología 2.78% y 13.33%, Licenciatura en 
Contaduría Pública 25% y 13.33% y Licenciatura en Turismo 2.78% y 3.33% de sexo Femenino y Masculino respectivamente

Tabla 1. Frecuencia de docentes por sexo.

 Sexo

Femenino Masculino Total

TOTAL 36 30 66

Row% 54.55% 45.45% 100.00%

En la tabla 2 se observa el numero de docentes que participaron en algún momento de la acción tutorial (ingreso, trayectoria 
y egreso). 15 docentes (22.73%) participaron en la fase de ingreso, 36 docentes (54.44%) participaron en la fase de trayectoria 
y un 15 más  en la fase de egreso. Ver Tabla 2. La mayor parte de docentes entrevistados está realizando tutoría de trayectoria.

Tabla 2. Fase de la acción tutorial realizada en el calendario 2018 A.

 Momentos de la acción tutorial realizada en el calendario 2018 A

Programa Educativo Ingreso (1ro. y 2do. 
Semestre) 

Trayectoria (3ro. a 6to. 
semestre)

Egreso (7mo. a egreso) Total

TOTAL 15 36 15 66

Row% 22.73% 54.55% 22.73% 100.00%

 La modalidad que más se utiliza para ejercer la tutoría 

2# Selecciona el progra-
ma educativo en el cual 
eres tutor:

Grupal (presencial) Grupal (virtual) Individual (presencial) Individual (virtual) Total

TOTAL 50 2 13 1 66

Row% 75.76% 3.03% 19.70% 1.52% 100.00%

En tabla 3  se observa  la modalidad que usan los docentes para ejercer la tutoría, un 75% de los docente utilizan la modalidad 
grupal (presencial), un 19.70% individual (presencial), un 3.03% grupal (virtual) y 1.52% individual (presencial). La mayor parte de 
docentes considera que esta realizando tutoría presencial, sin embargo, en la gráfica 1 se observa que un porcentaje alto que 
hace uso de tecnología para el desarrollo de la tutoría.

Tabla 3. La modalidad que más se utiliza para ejercer la tutoría

En la Gráfica 1, se visualiza la frecuencia de docentes que utilizan las TIC para la acción tutorial, un 44% si la utiliza, un 43% a veces y 
solo el 13% no la utiliza. Si comparamos la tabla anterior, con está gráfica, se observa que el docente hace uso de TIC para realizar 
la acción tutorial, y al parecer se contradice esto tiene que ver con la modalidad que se desarrolla en el CUNorte, se emplea una 
modalidad presencial con apoyo de las tecnologías, es decir, tiene una modalidad mixta, de forma paralela el docente realiza lo 
mismo para la tutoría, es decir, se concluye que la mayoría de docentes realizan una tutoría mixta.
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Grafica 1. Uso de las TIC en la acción tutorial
En la gráfica 2, se observa que las herramientas más utilizadas para el desarrollo de la tutoría son el Sistema Integral de Tutorías 
con 87%, WhatsApp con 83% y Plataforma Moodle (Mensajes) con 50%. Con relación a los porcentajes  cabe mencionar que los 
docentes podrían seleccionar varias herramientas tecnológicas. 

Gráfica 2. Herramienta tecnológica que se utiliza para el desarrollo de la tutoría
El 80% de lo profesores encuestados conoce que existe un sistema para el desarrollo de la tutoría, en la gráfica 3, se observa 
la frecuencia de docentes y las activadas que desarrollan en el SIT: el 83 % lo utiliza para dar seguimiento, 71% para revisar el 
historial académico y 36% para informar, con respecto a los porcentajes se aclara que están en función de que los docentes 
podrían seleccionar varias actividades. 

Gráfica 3: Actividades desarrolladas en el Sistema Integral de Tutorías
Finalmente el 95% de docentes recomiendan el uso de las TIC para el desarrollo de la tutoría. Así como un 30 % considera que 
necesita capacitación en su uso, algunas herramientas que se solicita capacitación: Skype, Moodle, Sistema Integral de tutoría, 
además que capacite en el diseño de entrevistas tutorial grupal.

Conclusiones o propuestas

Se observa que no existe un buen equilibrio en relación al tipo de tutoría que se implementa en el CUNorte, a pesar de utilizar 
una modalidad mixta, sustentada en el uso de las TIC, en su mayoría los docentes utilizan la tutoría presencial y en muy baja 
escala la tutoría virtual, lo que invita a reflexionar sobre su formación y actualización para el uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas, en los procesos de acompañamiento permanente de los estudiantes, para orientar e identificar los factores y situa-
ciones que dificultan su aprendizaje, desarrollando estrategias para evitar el rezago y la deserción; elevando, al mismo tiempo, la 
eficiencia terminar de una institución y favoreciendo el desarrollo de competencias de los alumnos.
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Los docentes manifiestan utilizar las TIC para la acción tutorial complementando con lo presencial, sin embargo existe un por-
centaje alto que las utiliza y de manera complementaria quienes no la utilizan, por lo que se considera que se debe sistematizar 
de mejor manera el uso del SIT, con mecanismos de seguimiento más precisos que permitan articular mejor el seguimiento 
académico de los estudiantes, que promueva una práctica tutorial ética y de calidad, que apoye el desarrollo académico de 
tutores y tutorados, además de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para la atención de sus necesidades.

De esa manera el docente debe establecer una mejor comunicación y por ende un mejor seguimiento de sus tutorados con el 
uso de las herramientas tecnológicas, si bien la comunicación cara a cara es la más utilizada, en ocasiones no se puede llevar a 
cabo por condiciones ajenas a las necesidades académicas de los estudiantes, es necesario potenciar su uso, tanto de las TIC, 
como de la plataforma del SIT acorde a la modalidad educativa del CUNorte.
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Resumen

La diversidad de los medios de educación en la actualidad hace necesario establecer elementos que permitan incorporar a la 
formación profesional herramientas que posibiliten el adecuado seguimiento del proceso de tutorías, dicho seguimiento de las 
actividades permite facilitar algunos de los procesos y medir la eficiencia del mismo. La plataforma Moodle como elemento de 
registro de evidencias de las actividades tutoriales ha permitido realizar el seguimiento y la evaluación del plan de acción tutorial 
planteado por la Licenciatura en Contaduría del Centro Universitario UAEM Zumpango con la finalidad de corregir y establecer 
nuevas actividades que permitan al estudiante de la Licencaitura mejorar su educación integral. El método descriptivo de este 
documento tiene como finalidad dar a conocer procedimientos efectivos que permiten maximizar  la acción tutorial en las 
instituciones de educación superior en la Universidad.

Palabras clave: Tutorías, seguimiento, evaluación tutorial

Introducción

Así como la velocidad del conocimiento cada vez es más vertiginosa, la educación en todos los niveles establece un nuevo pará-
metro y especificamente en la educación superior, las problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes de este nivel influyen 
directamente en su formación profesional, en respuesta a ello se hace necesario asignar un tutor del alumno que conozca en 
una primera instancia, las problemáticas que afecta el desempeño académico y en un segundo momento que pueda brindar 
el apoyo para superar los obstáculos correspondientes para la conclusión de su desarrollo profesional con las características 
propias de la profesión que eligió.
Bajo la perspectiva anterior, la tecnología se ha convertido en una herramienta de apoyo en la universidad y en el trabajo tutorial, 
específicamente en la Licenciatura en Contaduría del Centro Universitario UAEM Zumpango el uso de plataformas se ha conver-
tido en una herramienta fundamental para dar seguimiento y establecer una forma de seguimiento de las actividades tutoriales, 
además de ser una fuente de información para evaluar la actividad tutorial.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los elementos que son tomados en cuenta en la actividad tutorial de la Licencia-
tura y Universidad mencionadas, lo anterior para establecer una forma de comunicación, registro y evaluación de las actividades 
y materiales necesarios para llevar a cabo la educación integral en la preparación profesional de los estudiantes de la UAEMex 
(Universidad Autónoma del Estado de México).

Antecedentes

A lo largo del proceso de formación profesional de los estudiantes en el nivel superior se presentan diversas contingencias o 
problemáticas de diversa índole, dichas problemáticas versan en situaciones familiares, de salud, personales y pero sobre todo 
académicas, las cuales cada estudiante debe solucionar para poder concluir satisfactoriamente la educación universitaria, siendo 
indistinto el plan de estudios que se encuentren cursando, pero no se puede dar término a la formación profesional si no se 
da una respuesta idónea o solución a cada una de las problemáticas presentadas, sobre todo porque la solución de las proble-
máticas implica que se puedan concentrar en la formación y en los elementos que de ella se puedan necesitar para generar 
elementos que formulen de forma adecuada su desempeño profesional.

Para tomar en cuenta estas acciones y las estrategias para su solución de cada uno de los problemas surgidos durante la estancia 
de los alumnos en las IES (Instituciones de Educación Superior) se necesita de herramientas que la misma entidad receptora debe 
aportar a los jóvenes y por ello grandes casas de estudios como la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)  desde la 
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década de los 40´s han dado impulso a programas o sistemas tutoriales, mismo esfuerzo que ahora se ha potencializado en las 
universidades con el fin de promover una educación integral y de apoyo al proceso de aprendizaje, pero sobre todo buscando 
el respeto al artículo tercero contitucional, una educación de calidad para que los jóvenes puedan egresar de las universidades y 
que cuenten con las herramientas de apoyo y habilidades para dar respuesta a las contingencias surgidas tanto en su formación 
profesional como en su egreso. (Sánchez, 2017)

La tutoría

No podemos hablar de sistemas tutoriales si no tenemos un concepto estandarizado del concepto de tutoría, dicho concepto definido 
por el Tecnológico Nacional de México como una estrategia educativa que tiene los siguientes propósitos: contribuir al mejoramiento 
del desempeño académico de los estudiantes, coadyuvar en el logro de su formación integral con la participación de docentes y otras 
instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que se presenten durante su desarrollo académico. (SEP, 2018)

En la figura 1 se exponen los problemas u obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes del nivel superior durante su estancia 
en cualquiera que sea la casa de estudios a los que se encuentran inscritos, mismos problemas que pretenden ser resueltos con 
efectividad con los programas de acompañamiento tutorial con los que cuenten dichas universidades.

Figura 1 "Obstáculos de los estudiantes universitarios en su formación"

Fuente: Elaboración propia con información de (Sánchez, 2017)

Durante la vida académica de los educandos, no solamente se presentan desafíos meramente escolares, si no que aunado a ellos, 
se presentan problemáticas externas y ajenas a la academia que no son ocasionados por ésta, pero que influyen directamente 
en la forma de resolver dichas problemáticas, no sólo con el fin de aumentar la calidad educativa, sino también, con el propósito 
de que los estudiantes tengan un beneficio en su calidad de vida.

Por ello, se habla cotidianamente de una educación integral por que el estudiante tiene diversas vertientes de formación profe-
sional y de desarrollo humano, dentro de las que podemos mencionar las siguientes: 

En primer lugar se encuentra el núcleo familiar debido al tiempo que cada estudiante pasa con su familia y por supuesto a la 
importancia que ella tiene para el desarrollo profesional, son la parte fundamental que sostiene la academia de forma indirecta, 
y que otorga gran parte de la estabilidad emocional que permite continuar con los estudios.

El segundo lugar lo ocupa la educación, la cual se encarga de encaminar y promover los valores necesarios para el desarrollo de la 
misma, de igual forma se otorgan las herramientas, conocimientos y habilidades propios de una profesión o disciplina específica.

El tercero y último punto en la formación profesional lo da la empresa o la organización receptora del estudiente, ésta juega un 
papel fundamental en el seguimiento que puede otorgar un tutor de educación superior, lo anterior dado que se cuenta con 
la perpectiva del empleador para definir las áreas de oportunidad que requieren de un refuerzo o de un mayor desarrollo, es 
necesario mencionar que el empledor es una parte formal de evaluación de un plan de estudios, lo anterior no implica que la uni-
versidad pierda su derecho fundamental a evaluar las prácticas profesionales, es decir, el empledor emite juicios de lo que puede 
mejorar en la formación profesional de los estudiantes, pero no puede emitir las calificaciones con las que se evaluará al discente.

Todo o anterior se ve enmarcado en una serie de cambios vertiginosos a los cuales se les da respuesta, las últimas dos décadas 
han sido muestra y ejemplo de cambios tecnológicos, muy perceptibles en industrias como la automotriz, informática, de pro-
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ducción y muchas otras más, pero existe un sector que no se ha quedado atrás, dicho sector es el educativo. 
La educación superior

La eduación superior no es la excepción, y es que las universidades son las grandes impulsoras de todos los cambios y avan-
ces científico-tecnológicos a nivel global, derivado a que son las formadoras de los profesionistas y científicos de las nuevas 
generaciones.

En este sentido, las universidades tienen una gran responsabilidad al formar a las generaciones que deberán ser capaces de 
resolver grandes problemas que impactarán directamente en la calidad de vida de los humanos que habiten en la faz de la 
tierra, por ello, dichas entidades están obligadas y deben tener el compromiso de crear profesionistas con un sentido humanista 
y capaces de resolver problemas de índole inter e intra y transpersonal.¹

La tecnología se ha convertido entonces en una herramienta de apoyo para las universidades al implantar plataformas que 
generen un vínculo aún más cercano entre las instituciones formadoras y desarrolladoras de capital humano y los estudiantes 
que se encuentran inscritos en los diversos planes de estudio que tienen las universidades.

El rápido crecimiento poblacional que ha tenido la sociedad en todo el mundo en años recientes ha provocado que, en las 
escuelas de todos los niveles de educación, sin exceptuar al nivel superior, se concentren grandes grupos de personas en cada 
uno de los cursos impartidos y que hace una labor ardua la enseñanza y sobre todo el acompañamiento tutorial del que antes 
se hace mención.

Lo anterior hace necesario que se dé un proceso de individualización del proceso formativo para poder atender las necesidades 
y características propias de cada uno de los discentes que asisten a clase, para facilitar el desarrollo integral de cada ser humano 
y para aumentar el valor humano de las universidades, siendo este último un factor que las instituciones de nivel superior 
deben tomar en cuenta para la formación de su alumnado y para darle continuidad a los lineamientos de estandarización de la 
educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE, 2018)

Las nuevas modalidades de educación llamadas cotidianamente “Educación a distancia” formulan y nos plantean la necesidad 
de acompañar a los estudiantes online con programas tutoriales que ayuden y auxilien de acuerdo a cada necesidad específica 
de los alumnos a través de plataformas digitales que faciliten la comunicación e interacción entre el Tutor y los tutorados en su 
modalidad en línea.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo demuestra que los alumnos que recibieron tutoría 
durante su transcurso en la formación profesional tienen el 50% menos de probabilidad de reprobar que los alumnos que no 
tuvieron un acompañamiento tutorial, así mismo se demostró que al egresar de los estudios se puede encontrar una diferencia 
de un punto en el promedio de calificaciones entre alumnos que recibieron tutoría y de los que no tuvieron oportunidad de ser 
acompañados en su trayectoria académica. (García, 2012)

Dicho proceso nos permite afirmar que existe la necesidad inherente de contar con plataformas de apoyo tutorial en medios 
digitales con el fin de ayudar y motivar a los alumnos en su desarrollo académico y personal, para cumplir así con los perfiles de 
egreso ya establecidos en cada una de las Universidades o Instituciones de Educación Superior.

Para las universidades resulta difícil dar seguimiento a los objetivos planteados en cada uno de los planes de estudio con los que 
se cuenta, pero se ha podido deducir que sin el apoyo de un programa de tutorías no se puede dar cumplimiento al 100% de los 
objetivos planteados. Por esta razón en países como España se han creado corrientes que afirman que el aprendizaje debe darse 
en un entorno afectivo y que la educación debe estar fundamentada en cada una de las emociones que los alumnos desarrollen, 
por lo que para el buen desarrollo académico de los alumnos deben integrarse a sus planes de estudio las emociones personales 
que por ende deberán comprender un proceso de individualización de la educación.

1 Entendemos transpersonal como la relación que tiene cada uno de los estudiantes con el contexto que le rodea y con base a todas las instituciones con 

las cuales tiene algún tipo de relación e inclusive con su propia comunidad o contexto.
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La sociedad y el desarrollo del actual siglo XXI han obligado a las escuelas a modernizar sus formas de impartir la educación, pero 
también debe darse un proceso de cambio dentro de las actuales y tradicionales tutorías presenciales que en un futuro serán 
completamente obsoletas por el impulso y auge que han tomado las universidades online. Misma idea que permite aseverar 
que es estrictamente necesario migrar las tutorías a las plataformas online para poder dar continuidad a los alumnos y con ello 
contribuir desarrollo integral de la educación, lo anterior no importando si la formación profesional es presencial o virtual.

Grandes plataformas educativas como lo son Moodle y Edmodo han sido receptoras de los procesos de tutoría virtual con el fin 
de servir como una herramienta que coadyuve al desarrollo integral de los estudiantes, pero es necesario considerar que dichas 
plataformas no son compatibles con todos los programas académicos existentes en el país y que entonces corresponde a las 
universidades la creación de sistemas informáticos que logren un vínculo similar a las tutorías personales para poder dar el apoyo 
y retroalimentación necesarios a los educandos.

En la Figura 2 que a continuación se presenta se pueden observar algunas de las ventajas que se tienen al implementar tutorías 
grupales y de forma presencial, de acuerdo a un estudio de caso presentado por la Universidad de Vigo.

Figura 2 "Ventajas de la Tutoría Grupal"
Fuente: Elaboración propia con información de (Pino Juste, 2010)

Si ponemos a comparar las ventajas de la tutoría presencial contra la tutoría online se pueden desde la experiencia notar dife-
rentes situaciones, primero que nada el conocimiento de la persona es importante para su seguimiento académico, la presencia 
en tutorías grupales e individuales les permite a los alumnos compartir de forma clara y precisa emociones, sentimientos y 
problemas, que en el sistema online es un tanto más difícil.
El acercamiento de un alumno con el tutor deberá estar centrado en desarrollar una trayectoria que le permita terminar los 
estudios con una trayectoria óptima, pero también en el logro de habilidades y destrezas acordes a su profesión que codyuven a 
su desarrollo profesional, aunado a experincias de tipo académico, social, deportivo y cultural que le den la perspectiva necesaria 
para enfrentar el mundo laboral, es justo aquí en donde el alumno debe valorar elementos propios de su formación, en este 
sentido en donde el apoyo tecnológico toma una dimensión diferente.

La tutoría en la Licenciatura en Contaduría

La licenciatura en Contaduría del Centro Unversitario toma una estrategia a través de la plataforma moodle que permite el 
seguimiento de las actividades planteadas para dicha licenciatura.
Un alumno al ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) le es asignado un tutor, este puede ser el mis-
mo o diferente durante su estancia en la universidad, dicho profesor con su claustro tutorial formula un plan de trabajo para cada 
grupo de alumnos con base a las características de los mismos. Dichas actividades en la Licenciatura en Contaduría del Centro 
Unviersitario UAEM Zumpango va encaminado al desarrollo integral del alumno, por ende se presentan actividades diversas en 
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los ámbitos antes citados y se genera por medio de la plataforma las evidencias correspondientes de dicho trabajo. Dicha evi-
dencia es una hoja en donde el alumno reporta el trabajo realizado, el tiempo invertido y los beneficios que la actividad le arrojó.

Imagen No. 1. Ingreso a la plataforma Moodle en tutorías

Fuente: Gestión académica UAEMex.

En la figura No. 1 se muestra como cada uno de los grupos clasificados por generación cuenta con un apartado en donde reporta 
las tutorías a las que asistieron y el semestre en el cual fueron desarrolladas.
Dentro de cada uno de los apartados semestrales se encuentran ciertas categorías que permiten contar con elementos funda-
mentales para el desarrollo tutorial, se cuenta con el propósito general y el plan de trabajo de la licenciatura.
Posteriormente se trabaja con un apartado de documentos generales que pueden ser diversos como el acta de nacimiento, 
el curp, un estudio socieconómico, vigencia del seguro social y los documentos que se van acumulando según los eventos 
académicos o constancias de servicio social, etc.
Despúes de este apartado se encuentran los formatos que son necesarios para la inscripción o evaluación de sus actividades.
Imagen No. 2. Apartado de tutorías del quinto semestre de la Licenciatura en Contaduría.

Fuente: Gestión académica UAEMex.   
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Posteriormente las actividades a desarrollar en el semestre, las cuales son evaluadas por el tutor o por los encargados de medir 
la eficiencia y eficacia de la entrega de dichas actividades y la evaluación de las mismas.

Dicho seguimiento permite establecer cuantos alumnos participaron en cada evento, que les pareció a los alumnos la actividad, 
cuales son las sugerencias tanto al evento realizado y una evaluación al final del semestre del tutor asignado.

A continuación se muestran algunas de las actividades realizadas en el semestre 2018 A de la Licenciatura en contaduría.

Imagen No. 3. Actividades de tutoría de la Licenciatura en Contaduría periodo 2018 A.

Fuente: Gestión académica UAEMex.

Por último, cada una de las actividades programadas se califica en la plataforma con el objetvio de medir la entrega y hacer el 
seguimiento de las personas que participaron en dicha actividad, es un formato específico diseñado para la licenciatura, pero 
también para identificar a las personas que no realizaron la actividad y buscar la forma de cubrir la misma sobre todo en pláticas 
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o cursos que son fundamentales para su desarrollo y estancia en la Universidad.

Imagen No. 4. Registro y evaluación de actividades tutoriales.
Fuente: Gestión académica UAEMex.

Las evidencias antes mostradas establecen la forma de hacer el seguimiento tutorial para cada uno de los semestres de la 
Licenciatura en Contaduría del Centro Universitario UAEM Zumpango, al respecto se puede decir, la tutoría de esta forma ha 
funcionado para el 100% de los alumnos, ha permitido generar actividades comunes en beneficio de los estudiantes y ha 
establecido estándares de desempeño en relación a dicha actividad.
Los alumnos se incluyen en las actividades y son gestores de su propia formación, tanto los reportes como la evaluación se llevan 
a cabo por cada una de las actividades, la responsable de tutorías de la licenciatura y los alumnos de la misma formulan un plan 
de trabajo que implica abarcar las áreas de oportunidad de cada semestre y los eventos que consideren convenientes para dar 
asolución a dichas propuestas.

Conclusión.

La diversidad educativa debe permitir utilizar herramientas que permitan llevar a la educación superior a nuevas formas de 
trabajo acordes a la realidad de los jóvenes, las tutorías como la forma de apoyar la realización de las tutorías, su seguimiento y su 
evaluación tienen la obligación de utilizar elementos que permitan a los estudientes establecer a distancia los reportes y realizar 
tutorías en línea para el desarrollo de los profesionales.

El seguimiento que se pueda dar de la actividad tutorial es fundamental para que se cumplan los objetivos o propósitos estable-
cidos, la propuesta de utilizar plataformas para fundamentar o evidenciar las actividades realizadas es viable para llevar a cabo 
una evaluación de dicha actividad, en esta medida se da cumplimiento y se encuentra una forma de evaluación de la eficiencia 
y la eficacia del proceso tutorial

Se diversifica la forma de establecer las tutorías, los alumnos establecen las tutorías como una forma de seguimiento de su 
trabajo y de sus actividades, con ello la comunicación mejora con los procesos realizados y existen nuevos canales que mejoran 
y establecen los elementos genrales para el apoyo de los estudiantes en el logro de su  trayectoria académica y si formación 
profesional.
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El whatsapp como herramienta de apoyo a la tutoría

Eje temático: 4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil.
• Impacto del uso de medios digitales de comunicación y redes sociales

Nivel: Superior
Autor(es):Olivas Celis Ma. Eufrocina ginac_28@hotmail.com Tremillo Alvarado Ricardo 
Institución: Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”

Resumen

La presente ponencia muestra una experiencia educativa que se realiza con el fin de conocer si la aplicación de mensajería instantá-
nea WhatsApp sería una adecuada herramienta de apoyo en la labor tutorial. El nuevo contexto educativo, definido desde la cons-
trucción del espacio de educación superior, en el que se exige una mayor interactividad con los estudiantes por parte del profesor y 
donde la tutoría cobra un peso relevante. El hecho de vivir en un mundo con apoyos tecnológicos en todos los ámbitos de nuestras 
vidas (personal, profesional y social) y que, además, en las aulas se reciben estudiantes que ya son considerados nativos digitales.  
Para esto promovemos una experiencia con alumnos del sexto semestre de la LEP de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera” proponiendo la formación de un grupo de WhatsApp en el curso de la Educación Geográfica. En dicho grupo se incluía 
al profesor, al cual se podía realizar cualquier consulta que surgiera durante el proceso de E-A del curso, no solo en las tutorías 
establecidas, sino también a través del grupo de mensajería instantánea. Trata de acercar la realidad existente en el centro 
educativo en relación a la tutoría y al uso de tecnologías en este proceso.

Introducción

La evolución de las nuevas tecnologías y su fuerte incursión en la sociedad actual, hace que ésta tenga que evolucionar y adap-
tarse a los nuevos cambios en todos sus ámbitos. El nuevo contexto educativo que se ha configurado desde la construcción del 
espacio en educación superior ha planteado un nuevo perfil de profesional docente, de sus funciones y competencias (Castaño 
Blanco y Asesio, 2012), pues se requiere de la mayor interactividad con los estudiantes (López, 2013), con un enfoque docente 
basado en competencias (Delgado y Oliver, 2009), y nuevos modelos de evaluación, cuyo principal propósito sea el desarrollo 
del aprendizaje productivo por parte del alumnado (Gil-Flores, 2012). 
En otro orden de cosas, no debemos olvidar que vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías constituyen una herra-
mienta decisiva en todos los órdenes de nuestra vida (personal, social y profesional). También han pasado a formar parte de los 
medios utilizados por los docentes (Martínez y Raposo, 2006:167)  “para acceder a vastos recursos de conocimiento, a colaborar 
con otros compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento o resolver problemas complejos.

Desarrollo 

¿Qué es “WhatsApp”?
 “WhatsApp” es un juego de palabras que viene de “What’s up”, una frase coloquial inglesa que significa “¿Qué pasa?”, y “App”, la 
abreviatura también inglesa para “aplicaciones”. Puesto que su pronunciación dista de ser sencilla para un hispanohablante, las 
variantes de su nombre abundan: Wazap, Wassap, Wassup, Whatsap, Whazap, Whatssup, Uasap, Guasa, Uassa...  (Benedetti, 2011). 
WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita y en formato multiplataforma que usted y sus amigos descargan 
o instalan en el móvil, la cual permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS, que ha revolucionado en muy poco tiempo la 
forma en que nos comunicamos a través del teléfono móvil, ya que funciona a través de WiFi o bien, del mismo plan de datos de 
Internet contratado en cada dispositivo, dependiendo de la compañía telefónica a la que pertenezca. 
Es decir, es como enviar SMS, pero gratis, añade los contactos desde la agenda automáticamente. Obviamente, solo los amigos 
que tengan a su vez WhatsApp podrán recibir los mensajes y contestar. A los que no estén les podrás invitar con un SMS.

La tutoría en la Escuela Normal 

Durante estas últimas décadas ha quedado suficientemente probada y argumentada la importancia de la tutoría en la etapa de 
la educación superior. La literatura al respecto es tan extensa que hace imposible reflejar en un solo artículo todos los trabajos 
que la han considerado como objeto de estudio e investigación. 
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Hay estudios sobre la tutoría universitaria vista desde el punto de vista de los estudiantes, y de los docentes, las instituciones, 
los servicios, la oferta y la demanda, el perfil del tutor, los modelos de tutoría, estrategias, innovaciones, como indicador de 
calidad, etc. De todos los cuales se extrae que la tutoría es un componente que viene asociado con la formación docente y que 
es inherente a la función docente. 
Son pródigos también, los trabajos que se enfocan en el alumnado de nuevo ingreso y que concluyen que es el que presenta y 
expresa más necesidad de tutoría y orientación (Muñoz y Gairín, 2013); (Fernández, 2018); (García, 2014) García, Conejero y Díez, 
2014 o Martínez, Pérez y Martínez, 2014.
Al igual que ocurre con el número de estudios, también son numerosos los conceptos de tutoría que se pueden encontrar: 
relacionada con el consejo y acompañamiento o la protección, en sus primeras referencias, hasta llegar a ser entendida como 
un proceso de ayuda, con carácter formativo y orientador que debe contribuir a la formación integral del estudiante, actividad 
inherente a la función docente e intencional que puede desarrollarse de forma individual o grupal  (García Antelo, 2010). 
La actual concepción de la tutoría se puede resumir como: 

“a) Un elemento más de la labor docente; b) un enfoque de la orientación dirigido hacia la mejora y el éxito académico 
de los estudiantes; c) un factor que puede contribuir a la calidad de la enseñanza superior. Sin duda, esta coincidencia de 
criterios se sostiene sobre una determinada concepción de la tutoría en la enseñanza universitaria que va más allá de la 
tutoría académica o de la asignatura.” (Álvarez, Forner y Sobrado, 2006, citados en García Antelo, 2010:90). 

Obviamente, este concepto es más amplio e incluye no sólo la idea de orientar a los estudiantes universitarios en sus cuestiones 
académicas (idea tradicionalmente asociada a la tutoría), sino también en cuestiones personales y profesionales, pues el fin 
último que se persigue es facilitar que nuestros estudiantes normalistas transiten del mundo académico al profesional. 
Coincidimos con (García Antelo, 2010), en que desde la tutoría se deben abordar aspectos que afecten a la globalidad del 
estudiante y en que existe una tendencia clara a asimilar la función tutorial casi exclusivamente con la orientación académica en 
aspectos vinculados a la propia materia que imparte el profesor. Justificado, en parte:

“Por la amplia tradición de la tutoría legal o funcionarial que establece la obligatoriedad de dedicar seis horas a la autoriza-
ción de los alumnos matrículados en las materias, en aspectos vinculados con la resolución de dudas sobre la asignatura 
concreta, sobre todo antes de las pruebas de evaluación para consultar dudas o después para revisar exámenes” (ibídem:91).

Parece ser que, a pesar de que la tutoría es algo ineludible e inseparable de la función docente (López, 2013; López, González y 
Velasco, 2013) y que ésta se realiza formalmente, según señalan (García y Troyano, 2009),el alumnado no suele acudir a ellas salvo 
en momentos concretos (exámenes, revisión de exámenes, etc.). 
Las nuevas tecnologías:
 ¿Por qué el WhatsApp? Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el auge de los servicios y posibilidades que 
ofrece internet han revolucionado nuestras vidas (comunicarnos, consumir, aprender, enseñar, trabajar, acceder a la información) 
a una velocidad vertiginosa (Gonzalo Laaser y Toloza, 2012). 
Entre sus efectos está el hecho de que modifican los modelos comunicativos y transformaciones en el aprendizaje de los más 
jóvenes (Martínez y Acosta, 2011).
Debemos reconocer que la universidad y los docentes han trabajado en este sentido. De hecho, como apuntan (Pozo e Iglesias, 2013), 
las TIC, como asignatura, ya han sido incorporadas a muchos planes de estudio (el grado de educación primaria es uno de ellos). 
Además, se pueden encontrar muchos medios para comunicarse con el alumnado cuya base es la tecnología y la red (Chat, 
foros, correo electrónico, corrección de actividades on-line, tutorías on-line, clases on-line, etc.). Sin embargo, (Mosquera, 2016), 
señala que, actualmente, existen otros recursos que no están tan extendidos en las universidades (entre ellos el WhatsApp) y 
que podrían resultar sugestivos, motivadores y prácticos para los alumnos. Como señala dicha autora, no debemos olvidar que 
estamos en la época de la tecnología móvil. 
De hecho, estudios como el de (Sanz, 2014) o (Rubio y Perlado, 2015), señalan al teléfono móvil como el dispositivo que más gente utiliza 
para conectarse a internet. Según apunta este último autor se estima que en 2014 había 1.7 millones de Smartphone en todo el mundo.
A pesar de la gran utilidad que le dan los estudiantes,  (Bouhnik y Deshen, 2014), señalan que su uso, como medio de comuni-
cación entre profesores y estudiantes, no está suficientemente investigado. Sin embargo, los resultados de su estudio destacan 
que esta aplicación es una extraordinaria herramienta con potencial educativo y académico. 

• Otros autores como García (2014), Sanz (2014) o Mosquera (2016), encuentran entre los posibles usos educativos que puede 
darse a esta aplicación, los siguientes:
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• Permite formar grupos, de toda la clase o más pequeños (grupos de trabajo).
• Permite crear conversaciones sobre algún contenido específico o tema, tipo foros. 
• Permite dejar mini-clases grabadas oralmente y breves explicaciones.
• Permite dejar mensajes de última hora. 
• Permite hacer recordatorios, tanto en grupo como de modo individual.
• Permite animar a los alumnos y que hablen entre ellos.
• Permite que, cuando el profesor no esté conectado, los alumnos se puedan ayudar, al momento, a través de mensajes.
• Permite hacer fotos a documentos y enviarlas al instante.
• Permite adjuntar archivos.
• Permite adjuntar enlaces a internet.
• Permite avisar de disponibilidad para resolver dudas (presencial y virtualmente).

Obviamente, como pone de manifiesto Mosquera (2016), estos son solo algunos de sus usos didácticos, podría haber más 
dependiendo de nuestra creatividad. 
Todas las razones hasta aquí expuestas, junto con el hecho del uso generalizado del Smartphone por nuestros estudiantes y del 
WhatsApp, nos motivaron para desarrollar esta experiencia dirigida a conocer cómo esta aplicación puede resultar útil como 
herramienta de apoyo en la actividad tutorial.
Finalidad, modalidad tutorial 
Los alumnos que participan en la experiencia son un total de 70, a quienes se propone la creación de un grupo de WhatsApp 
para el curso de educación geográfica, la cual es impartida durante el sexto semestre. Por supuesto, en este grupo debía ser 
incluido el profesor del curso. 
Hemos realizado esta selección en base a lo argumentado en el primer punto de esta ponencia, cuando indicábamos los tra-
bajos sobre la tutoría que se enfocan en el alumnado de nuevo ingreso y que concluyen que es el que presenta y expresa más 
necesidad de tutoría y orientación, razón por la cual esta experiencia se introduce en dicho nivel. 
Este grupo de estudiantes, con edades comprendidas entre los 19 y 20 años, contaban con Smartphone, con acceso a la red y 
utilizaban previamente la aplicación seleccionada como herramienta de comunicación entre ellos. Todos estos elementos eran 
requisitos necesarios para llevar a cabo la experiencia. Además, los alumnos ya contaban con un grupo de WhatsApp (creado al 
comienzo del curso) mediante el que se intercambiaban información sobre cuestiones académicas. 
Esta cuestión corrobora lo expuesto por Sanz (2014) o Mosquera (2016), en cuanto a que el alumnado cuenta con sus propios 
grupos dentro de las distintas redes sociales y mensajería instantánea como modo de mantenerse al día y ayudarse en cuestio-
nes académicas. Este aspecto nos anima a iniciar el proceso y plantearles la experiencia. 
Es el profesor que imparte organización escolar y recursos educativos, quien propone crear un grupo para la asignatura en el que 
se le incluyera, ofreciéndose por esta vía a resolver dudas o preguntas que surgieran en referencia al curso. La propuesta de crea-
ción de un nuevo grupo se realiza al considerar que se debe respetar el espacio que los alumnos tienen para su comunicación.
Atendiendo a dicha finalidad, la modalidad tutorial a la que debe dar soporte esta aplicación es la tutoría académica, en con-
creto para una asignatura, asociada en el sentido clásico a la resolución de dudas, revisión de exámenes, etc., de modo grupal. 
Optamos por esta modalidad, dado que “resulta un auténtico acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes” 
(López, 2013:248).
Además del uso de la aplicación, el profesor mantuvo las opciones de tutoría presencial y virtual (a través de la plataforma).
a). La creación del grupo: 
La propuesta de creación del grupo fue bien recibida por parte del alumnado y aprobada. En menos de diez minutos todos 
los alumnos de las tres secciones (70 alumnos), eran miembros de dicho grupo, además del profesor. Este dato (y la rapidez de 
respuesta por parte de los estudiantes) corrobora lo expuesto por Gómez et al. (2012), en cuyo trabajo se recoge que más de la 
mitad de los estudiantes valoran positivamente la posibilidad de crear un grupo de las asignaturas en alguna red social.
b). El uso dado por los estudiantes en relación al curso:
La auto-reflexión del profesor, en este sentido, indica satisfacción por el uso que los alumnos han hecho de la aplicación, incre-
mentando el número de consultas a medida que comprendieron que el profesor respondía, y lo hacía con cierta inmediatez, a sus 
consultas. Estos datos apoyan lo indicado por Mosquera (2016), en el sentido de que si queremos que este tipo de recursos funcio-
nen de forma efectiva como canal de comunicación entre profesor y alumnos, se hace necesario que el docente conteste dudas 
individuales o colectivas de forma rápida, ya que si se demora demasiado los estudiantes perderán motivación y dejarán de usarlo.
Como ya hemos señalado anteriormente, no debemos olvidar la motivación de los alumnos la importancia que los estudiantes 
conceden a la ayuda y retroalimentación recibida por parte del profesor (García Valcárcel, 2008). La opinión del profesor a este 
respecto indica que esta herramienta también sirvió para promover el uso de las tutorías presenciales de modo individual, pues 
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los estudiantes utilizaban este grupo para consultar al profesor su disponibilidad para realizarlas. 
c) El modo en que han utilizado la aplicación: 
Los estudiantes han dado un uso frecuente a la aplicación como modo rápido de interactuar con el docente y consultar sus 
dudas, a pesar de que la aplicación se introdujo como herramienta de uso colectivo, lo cierto es que la mayoría de los estudiantes 
pasaron a realizar sus consultas de modo personal. Por otro lado, respecto al uso en cuanto al tiempo/horario señalado como 
desventaja en los estudios de Bounik y Deshen (2014) o Mosquera (2016), pues los estudiantes pueden llegar a hacer un uso 
abusivo (en cuanto a los tiempos/horarios de consulta)
Entre las cuestiones positivas se tiene:

• Una respuesta más rápida que por otras vías a sus dudas.
• Que podían consultar mientras estaban haciendo el trabajo y la duda surgía y así solucionar ésta de inmediato. 
• El hecho de que, si no les quedaba claro, podían seguir chateando hasta aclarar finalmente la duda.

Conclusiones 

Apuntar que somos conscientes de la limitación que ha sobrellevado la experiencia al realizarse por un solo docente con un 
grupo de estudiantes. Obviamente, la prospectiva pasa por replicarla, con un mayor número de grupos y de diferentes niveles e 
invitar a docentes, lo que permitiría tener una visión mucho más amplia y sólida sobre el uso del WhatsApp como herramienta 
de apoyo a la tutoría y a las funciones que como docentes ejercemos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, 
consideramos relevante el hecho de que esta experiencia corrobore lo observado en otros estudios previos como el de Martínez 
y Acosta (2011), en relación al hecho de que el uso de aplicaciones de móvil (como el WhatsApp) permite establecer nuevas 
fórmulas de tutorías y de comunicación entre docente y discentes. 
También coincidimos con Bouhnik y Deshen (2014), en considerar el potencial educativo y académico de esta aplicación. Encon-
tramos entre sus ventajas las siguientes: 

• El uso del WhatsApp como herramienta de apoyo a la tutoría académica ha favorecido la interacción más personalizada 
con los estudiantes.

• Dado que las aulas cuentan con perfiles de alumnos diversos, esta herramienta ha favorecido la atención al alumnado, 
adaptándose a sus condiciones individuales y a su estilo de aprendizaje.

• La competencia de comunicación que los estudiantes esperan en un buen profesor-tutor se vio implementada con el uso 
de la aplicación, mejorándose también la tutoría individual.
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Estilos de aprendizaje en estudiantes de enfermeria de la UAMZM

Eje temático 4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil
Nivel de sistema escolar Licenciatura 

Ramos Patiño DL; Muñoz Morales A.; Rocha Rodríguez MR
diana_03101@hotmail.com; rocio@uaslp.mx; alejandra.munoz@uaslp.mx
Grupo de Investigación Cuidado Integral a Grupos Vulnerables.
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carretera Rioverde-San Ciro, Km 4, 
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Resumen

Estudiar una carrera profesional y desarrollar aprendizajes, habilidades y destrezas que van a estar dirigidas a la solución de 
problemas relevantes en una sociedad (Esguerra et al 2010).  Objetivo: determinar el  estilo de aprendizaje en estudiantes de 
la Lic. en enfermería. Resultados: con esta investigación se desprende que el perfil de aprendizaje de los estudiantes de cuarto 
semestre de la Lic. En Enfermería se caracteriza por una tendencia hacia un estilo más pragmático y teórico. Discusión: los 
resultados obtenidos contradicen lo expuesto por Correa Bautista (2006), donde expresa que el estilo de aprendizaje activo es 
característico de los estudiantes de las ciencias de la salud. Conclusión: En este sentido Ventura et al (2012), expresa que se de-
bería de identificar las habilidades necesarias y dependientes del contenido que teóricamente deberían poseer los estudiantes 
para adquirir los contenidos de la carrera, y a partir de allí programar cursos breves de entrenamiento de habilidades y sistemas 
de tutoría. Es por ello que el diagnóstico de estilos de aprendizaje al inicio de la carrera es de gran importancia ya que permite 
reconocer que los alumnos aprenden con estilos diferentes, y precisar su identificación al ingreso  para adecuar estrategias de 
enseñanza acordes a sus estilos.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, Universitarios, Enfermería.  

Introducción

El reto actual de la educación universitaria mexicana y específicamente el de la educación en salud está centrada en el cumpli-
miento de indicadores de calidad de organismos acreditadores nacionales. Estudiar una carrera profesional y desarrollar aprendi-
zajes, habilidades y destrezas que van a estar dirigidas a la solución de problemas relevantes en una sociedad, involucra muchos 
aspectos y condiciones para que esto se logre con un nivel de calidad satisfactorio (Esguerra et al 2010). 
Los estilos de aprendizaje se definen como un conjunto de características intelectuales y de personalidad que configuran el 
modo en que los estudiantes perciben, interactúan y responden frente a situaciones de aprendizaje (Keefe, 1988). 
En los últimos años, la mayor parte de los estudios se han orientado hacia la identificación de los factores que condicionan la 
variabilidad de los estilos de aprendizaje y las preferencias cognitivas de los estudiantes universitarios para lograr mayores niveles 
de rendimiento académico (Ventura et al 2012).
Si bien los estilos de aprendizaje se hacen presentes en todos los individuos, no se encuentran necesariamente desarrollados 
de modo parejo. El predominio de un estilo sobre otros facilita el aprendizaje de un tipo de información específica. Así, la asimi-
lación de cierta clase de conocimientos se vería favorecida por la posesión de una estructura de estilos acorde a la situación de 
aprendizaje (Hoffmann et al 2017).
El estudio de los factores que predicen el rendimiento académico de los estudiantes universitarios no es un tema simple. Se parte 
de que los estudiantes deben contar con determinadas competencias, tanto intelectuales como personales para tener un buen 
rendimiento en sus estudios de formación superior (Esguerra et al 2010).
La tendencia actual de modelos educativos basados en competencias con una orientación al aprendizaje autónomo, conforman 
en este momento el entorno de las instituciones de educación superior y justamente la educación médica no se sustrae de estos 
acontecimientos (Rodríguez 2016).
Es por ello que el diagnóstico de estilos de aprendizaje al inicio de la carrera es de gran importancia ya que permite reconocer que 
los alumnos aprenden con estilos diferentes, y que es preciso su identificación desde el ingreso a la carrera para adecuar estrate-
gias de enseñanza acordes a sus estilos. El objetivo de la presente investigación determinar el  estilo de aprendizaje, con la finalidad 
de generar las herramientas metodológicas, didácticas y pedagógicas de acuerdo a los temas de las asignaturas impartidas 
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Resultados y discusión

En el grafico N°1 se visualiza que 47% de los estudiantes de 4to semestre presentan un estilo de aprendizaje de tipo Reflexivo 
traduciéndose a la adquisición de la postura de un observador analizando detalladamente antes de llegar a una conclusión. 
La frecuencia encontrada en orden del primero al cuarto lugar fue la siguiente: Reflexivo (47%) entendiéndose como aquellos 
estudiantes precavidos, observadores que analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento, 
donde siempre la preguntan que quieren responder es ¿Por qué …?, Activo (36%) siendo aquellos estudiantes que  se involucran 
totalmente y sin prejuicios en las experiencias nueva, suelen ser entusiastas ante lo nuevo, les aburre ocuparse de planes a largo 
plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. La pregunta que 
quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? (Maureira F, et al 2018), Pragmático (3%) y Teórico (14%), coincidiendo con 
lo expuesto por Acuña H (2008), Rodríguez Garza 2016 y Canalejas Pérez et al 2005, estudios en los que se identificó que los 
alumnos de primer y segundo año tiene una tendencia al estilo reflexivo con una tendencia de aproximadamente el 50%, como 
lo dice Garizabalo Dávila (2012), los estudiantes de Enfermería gustan por ser personas prudentes, que tienden a considerar 
todas las alternativas posibles antes de realizar un procedimiento, características de un estilo de aprendizaje Reflexivo,  así mismo 
el estudio realizado por  Bautista (2006), expresa que el estilo de aprendizaje activo es característico de los estudiantes de las 
ciencias de la salud, lo cual es similar a lo encontrado en el estudio al visualizar que el 36% de los estudiantes tienen presentan 
este estilo de aprendizaje.  
De acuerdo con el modelo de Honey-Alonso, (Alonso et al. 1994: 108). Los estudiantes deberían iniciar su aprendizaje con 
la búsqueda de nueva información, con características del estilo activo, seguido de un análisis completo de la información 
(estilo reflexivo), continuando con la capacidad  de definir y crear su propia hipótesis o teoría, que corresponde al estilo teórico, 
finalizando, con la aplicación de sus conclusiones en la solución de dilemas que corresponde al estilo pragmático, he iniciado 
nuevamente el ciclo.

Fuente: Directa                                                                                        N: 52

Conclusiones

De los resultados obtenidos con esta investigación se desprende que el perfil de aprendizaje de los estudiantes de cuarto 
semestre de la Lic. En Enfermería se caracteriza por una tendencia hacia un estilo más reflexivo-activo.
Es posible, que los estudiantes de enfermería tengan un estilo de aprendizaje propio y, por lo tanto, un “perfil de aprendizaje”. 
El estudio realizado por Alonso C, (1992) indica que a medida que van desarrollando competencias en el ámbito de la propia 
disciplina van modificando sus preferencias, van adquiriendo más interés por la observación, el análisis y el trabajo metódico, sis-
tematizado y lógico; y van perdiendo el interés por aprender descubriendo, experimentando, aplicando y llevando a la práctica lo 
aprendido. Sin embargo, en el estudio realizado por Alonso C, et al (2012) indica que los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
de enfermería no se modifican en las diferentes etapas de su formación. Es evidente, que los datos de nuestro estudio no nos 
permiten afirmar que los alumnos modifican su estilo de aprendizaje a lo largo de su formación. Pensamos que para obtener una 
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mayor evidencia científica sería necesario llevar a cabo un estudio longitudinal desde primer hasta el octavo semestre. 
En este sentido Ventura et al (2012), expresa que se debería de identificar las habilidades necesarias y dependientes del conte-
nido que teóricamente deberían poseer los estudiantes para adquirir los contenidos de la carrera, y a partir de allí programar 
cursos breves de entrenamiento de habilidades y sistemas de tutorías para su desarrollo y seguimiento en las fases iniciales de 
la formación académica.
Por último, se debe señalar que se debe seguir investigando sobre el efecto de otras variables como el autoconcepto de los 
alumnos, motivación, y estudios sociolaborales, en el sistema educativo universitario para avanzar en la búsqueda de mayor 
eficacia y eficiencia académica (Camarero et al 2000).
La efectividad del aprendizaje, basado en el diseño de programas acordes a los  estilos psicológicos de aprendizaje, propiciaría 
el diseño de programas educativos individualizados, los cuales ayuden a los estudiantes a comprender su propia experiencia 
de estilo de aprendizaje y adaptarse a diferentes ambientes en el proceso enseñanza-aprendizaje (Jiménez Mendoza A. 2015).
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Resumen 

Los jóvenes de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (EBUAQ) se encuentran en una etapa crucial 
donde es necesario que tomen decisiones sobre su vida adulta. Estas decisiones se dan por un lado en un contexto de incerti-
dumbre y desigualdad de oportunidades para los jóvenes; y por otro, dichas decisiones se toman en una etapa muy compleja: 
la adolescencia. La adolescencia es una etapa llena de cambios, transiciones, adaptación y evolución.  Mediante este trabajo se 
presentan los resultados de estrategias implementadas en grupos de cuarto y sexto semestre con el objetivo de llevar a nuestros 
estudiantes en primera instancia a un autoconocimiento y posteriormente a un diseño, análisis y reflexión de un proyecto ético 
de vida basado en los valores universales para su propia realización y mediante el cual puedan aportar de forma positiva a la 
sociedad.

Introducción

Muchas de las decisiones que toman los estudiantes del bachillerato con respecto a su vida adulta son cruciales. Decisiones que 
no solamente son complicadas por sí mismas, sino que se toman en medio de un contexto de incertidumbre y en una etapa 
caracterizada por ser compleja: la juventud. Como docentes y tutores, es de suma importancia tener en cuenta el contexto de 
incertidumbre y los cambios por los que están atravesando nuestros estudiantes para diseñar y llevar acabo estrategias que nos 
permitan guiar, asesorar y/o hacer reflexionar a los jóvenes sobre su toma de decisiones, con el objetivo de que dichas decisiones 
sean asertivas.

Planteamiento del Problema 

Las siguientes estrategias se llevaron a cabo con los estudiantes de la EBUAQ, con grupos de cuarto y sexto semestre. Lo que 
caracteriza a estos estudiantes es que se encuentran en un proceso de toma de decisiones que les afectaran de forma positiva 
o negativa el resto de su vida. Dichos estudiantes son jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, los cuales deben considerar una 
opción de carrera y comenzar con trámites, cursos y preparaciones para poder ingresar a una institución de Educación Superior 
(ES) o están a punto de concluir con una etapa de su vida en el Nivel Medio Superior (NMS) tomando como futuro próximo una 
decisión de una carrera profesional o de incorporarse al campo laboral una vez concluido este nivel educativo. En ambos casos 
es necesario que los estudiantes comiencen a plantearse algunas posibilidades sobre su futuro como adultos para su desarrollo 
personal y profesional. 
La decisión antes mencionada, sobre continuar con estudios en una institución de ES o incorporarse al mercado laboral deberá 
tomarse en medio de un ambiente de incertidumbre para los jóvenes. La incertidumbre en esta etapa está provocada por dos 
tipos de factores: internos y externos. Los factores externos son aquellos ligados al contexto social, político y económico por el 
que está atravesando nuestro país, que han hecho que algunas personas pongan en tela de juicio la ES como una buena opción 
de movilidad social. Por otra parte, podemos identificar como factores internos aquellos cambios (físicos, sociales, psicológicos, 
emocionales) por los que los estudiantes están atravesando y que son propios de la etapa de la adolescencia. 
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Hipótesis  

Mediante el uso de estrategias para promover la toma de decisiones asertivas, es posible que los estudiantes de la EBUAQ 
enfrenten la incertidumbre de su contexto y decidan asertivamente sobre su futuro a partir del desarrollo de un proyecto ético 
de vida basado en el conocimiento de sí mismos y de su entorno, logrando así una realización personal y profesional a lo largo 
de sus vidas.

Objetivo General    

Guiar a los estudiantes de la EBUAQ en su formación integral (carácter, personalidad, autoestima, capacidades, hábitos, actitudes, 
etc.) a lo largo de su trayectoria académica en el NMS de acuerdo con la misión, visión y valores de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) para promover la toma de decisiones asertivas sobre un proyecto ético de vida en un contexto de incertidumbre.

Objetivo Específicos

1. Propiciar el conocimiento de las características propias de los estudiantes de la EBUAQ asumiendo que cada uno es único 
para la planeación y desarrollo de un proyecto ético de vida. 

2. Realizar un seguimiento personalizado de los estudiantes de la EBUAQ con un enfoque preventivo que evite el fracaso 
escolar y fomente la toma de decisiones asertivas en un contexto de incertidumbre.

3. Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar buscando la aceptación e integración de todos 
los estudiantes de la EBUAQ y de su entorno. 

4. Favorecer la transición de los estudiantes de la EBUAQ a la ES a partir de la toma de decisiones asertivas para planear un 
futuro que les permita realizarse de forma personal y profesional.

Marco Teórico 

La toma de decisiones por parte de los jóvenes es un aspecto importante a trabajar por los tutores y docentes.  Algunos estu-
diantes no han logrado definir un plan a seguir al terminar sus estudios en el NMS. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre son 
sentimientos que pueden embargar a un joven que a sus 16 o 17 años debe tomar la decisión de elegir una carrera universitaria 
o incorporarse al mercado laboral. La decisión además se realiza en un contexto externo complicado y en una etapa que suele 
ser caracterizada por los numerosos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que sufren los individuos. Los docentes 
y tutores podemos colaborar con los estudiantes al facilitarles herramientas que les permitan desarrollar habilidades socioemo-
cionales para la toma de decisiones responsables considerando las posibles opciones y consecuencias. 

Contexto Nacional 

Uno de los aspectos que pueden provocar incertidumbre en los estudiantes son los relacionados con el contexto nacional o 
internacional.  Tradicionalmente la educación era vista como un medio de movilidad social, mediante la cual se podría subir de 
estatus o clase, y eso hacía que tanto padres como jóvenes hicieran ciertos esfuerzos por continuar en ella. Se tenía la certeza 
que mientras el joven siguiera sus estudios esto sería recompensado con un mejor trabajo futuro. 

Actualmente existe una crisis que hace que muchos jóvenes duden que la educación sea una herramienta que les permita tener 
acceso a una mejor calidad de vida, Racovschik (2015) refiere que para mitad del siglo XIX  se veía a la educación formal como una 
manera de posponer el ingreso de los jóvenes de clase media al ámbito laboral, esto suponía ascenso social pues al incorporarse 
después de haber concluido la totalidad de sus estudios, lo harían a puestos con mejores condiciones que aquellos de clases 
baja que debían dejar los estudios a temprana edad para trabajar en situaciones de explotación.
Sin embargo, la situación actual es bastante diferente y desafiante. Debido a la posmodernidad la educación dejo de ser vista 
como un privilegio de movilidad social (Gutiérrez, 2007). Nuestros jóvenes ya no tienen certezas en el futuro, saben que las 
oportunidades son pocas y que la tendencia global con respecto al mercado laboral se refleja en insuficiencia de trabajo pleno y 
estable, jornadas laborales largas, ingresos bajos, derechos mermados y protección reducida muchas veces sin importar el nivel de 
estudios. La pérdida de certezas ha llevado a los estudiantes a refugiarse en prácticas auto destructivas como el alcohol, las drogas. 
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Desarrollo de habilidades socioemocionales

La educación debe contemplar ir más allá de la enseñanza del contenido de las diferentes disciplinas. Es necesario que la 
educación sea integral y que desarrolle actitudes, valores y habilidades que le permitan al estudiante resolver situaciones pro-
blemáticas en un contexto determinado; de ahí la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales. 
Dentro del trabajo tutorial y en concordancia con el Modelo Actual Modelo Educativo se presenta el programa ConstruyeT, que plan-
tea la necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales.  Las habilidades socioemocionales son herramientas para la vida que 
nos permiten enfrentar las ideas y sentimientos, empatizar con otras personas, reconocer y manejar las emociones, pensar críticamen-
te, mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables que promuevan el cuidado propio y el de los demás, entre otras.
Es el desarrollo de habilidades socioemocionales que permite que los estudiantes sean capaces de centrarse en sus objetivos, 
manejar sus emociones, que tengan un mejor desempeño académico y que puedan tomar decisiones más responsables. Dentro 
del programa ConstruyeT presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) se promueven 18 habilidades socioemocio-
nales divididas de la siguiente forma: 

En el último apartado del programa ConstruyeT se encuentra EligeT, que es un momento en que se trabaja con los estudiantes 
la toma de decisiones responsables. El trabajo de toma de decisiones deberá estar basado en la toma de consciencia de los 
estudiantes sobre las consecuencias positivas o negativas de las decisiones tomadas. 

ConoceT Se refiere al manejo de emociones 
de forma asertiva para el logro de 
nuestros objetivos.

Autoconciencia
Autorregulación 
Determinación 

RelacionaT Se refiere al manejo de emociones 
para interactuar de forma positiva 
con los demás.

Conciencia Social 
Relación con lo demás 

EligeT Se refiere a la toma de decisiones 
responsables y ser consciente de las 
consecuencias

Toma responsable de decisiones

Cambio del adolescente 

Los jóvenes además deben tomar decisiones sobre su futuro en medio de una etapa que puede resultar confusa para algunos 
de ellos: la adolescencia. Esta etapa es una de las etapas trascendentales del ser humano donde se presentan cambios que 
resultaran importantes para que el joven defina muchos aspectos de su vida, entre ellos su identidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un periodo entre los 10 y 19 años que resulta importante por la tran-
sición que se hace de la infancia a la adultez, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. 
Como resultado de los cambios hormonales y cambios fisiológicos es como surgirán los cambios físicos más visibles estos 
cambios despiertan en el joven sentimientos y pensamientos. Esa apariencia, además de hacer cambios en la relación e imagen 
de sí mismo, modificará las relaciones del adolescente con las personas que lo rodean (Ortega, 2017).
Además de las exigencias de su entorno, los jóvenes se enfrentan al desafío de cambiar su comportamiento y comenzar a asumir 
responsabilidades propias de un adulto, el mismo adolescente comienza a copiar conductas de adultos, por ejemplo, en la forma 
de vestirse, en el caso de las mujeres maquillarse, etc. Su cambio de conducta es parte de un cambio de pensamiento, un cambio 
en la psicología del individuo.  Psicológicamente hablando existirá un duelo por el cuerpo que se deja y la identidad de niño que 
se tenía, además por buscar la independencia ante los padres. 
Otro de los cambios psicológicos importantes será la búsqueda de identidad y afirmación personal, que está acompañado por 
los cambios sexuales y el surgimiento de la atracción sexual y el enamoramiento; en esta etapa el adolescente desea pertenecer 
o ser aceptado en un grupo social. 
Otro de los cambios que surgen en la adolescencia es el cambio intelectual.  Ortega (2007) comenta que en esta etapa hay adqui-
sición de capacidades de pensamiento. Los adolescentes pasan de tener un pensamiento concreto y centrado en lo que ven (aquí 
y ahora) a desarrollar un pensamiento formal o hipotético y deductivo. Es por esta razón que el adolescente comienza a realizar 
cuestionamientos a los adultos sobre situaciones que como niños podían aceptar pero que ahora necesitan una respuesta “lógica”.
Los cambios físicos, psicológicos e intelectuales traerán consigo cambios con respecto a lo social.  En este momento los adoles-
centes comienzan a cuestionar sobre su proyecto de vida, su lugar dentro de la sociedad que los rodea y como contribuir a ella. 
Se dan cuenta que pueden influir en su entorno y en las situaciones que les afectan por medio de la iniciativa, la anticipación de 
resultado, el manejo de consecuencias, la negociación y la solución de problemas convirtiéndolo en un individuo que maneja 
su vida de manera más independiente.  
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Metodología

Tomando en cuenta las características del adolescente y el contexto nacional incierto se llevó a cabo un Programa de Acción 
Tutorial (PAT) con los estudiantes de cuarto y sexto semestre de la EBUAQ, el cual promueve el desarrollo de habilidades so-
cioemocionales e implementa una serie de estrategias de autoconocimiento, que guían a los estudiantes en el diseño de un 
proyecto ético de vida y a reflexionar sobre las dificultades y posibles soluciones ante la incertidumbre de su contexto. 
El PAT contiene estrategias y actividades de autoconocimiento como base para el diseño de su proyecto de vida basado en los 
valores universales, en la toma de decisiones asertivas, y la reflexión sobre la relevancia de los saberes desarrollados en la escuela 
y la buena relación con todos los actores educativos. 
Los estudiantes diseñan su proyecto de vida tomando en cuenta sus intereses, necesidades y valores universales buscando su 
desarrollo personal y profesional a fin de aportar algo positivo a la sociedad a lo largo de sus vidas. Al finalizar, los estudiantes 
socializan sus proyectos de vida para poder llevar a cabo una sesión de retroalimentación donde hay una auto evaluación y 
coevaluación basadas en la reflexión y análisis no solo del trabajo realizado sino de aquellos aspectos que no se tomaron en 
cuenta, pero resultan importantes. 

Conclusiones o Propuestas

Al finalizar el semestre se realizaron algunas sesiones (variaron de 2 o 3) para compartir los proyectos y se pidió a los estudiantes reflexio-
nar sobre el trabajo realizado. Si bien para algunos estudiantes resultó un poco “exagerado” revisar o investigar aspectos muy concretos 
relacionados con su futuro, se pudo observar que el poner el tema sobre la mesa los obliga a plantearse preguntas y buscar respuestas. 
También se puede observar cierta emoción en los estudiantes al presentar sus proyectos, sobre todo quienes consideran tener 
una idea clara de las decisiones que van a tomar, lo que los lleva a buscar información sobre aspectos más concretos. 
La socialización de los proyectos tiene muchas ventajas: algunos estudiantes se acercaron o conocieron opciones educativas o 
laborales que no tenían pensadas. Otros contrastaron los proyectos de forma respetuosa y pudieron identificar qué aspectos de 
su investigación no estaban tomando en cuenta y cómo otros compañeros si lo habían considerado. 
Finalmente, hubo mucha participación en el planteamiento de problemas, así como de posibles soluciones. Fueron muchas 
veces los mismos estudiantes los que preguntaban a sus compañeros sobre problemas concretos y en varias ocasiones surgieron 
respuestas o comentarios de los mismos estudiantes para resolverlos; lo cual dio oportunidad de reflexionar de forma grupal 
sobre toma de decisiones asertivas y éticas. 
Se propone desde el primer semestre aplicar este PAT para que desde un inicio los estudiantes de la EBUAQ tengan una visión 
clara de su proyecto de vida para empezar a tomar decisiones asertivas teniéndolo en la mira desde un inicio. De esta manera en 
los siguientes semestres del NMS, se irán incorporando nuevos aspectos a este proyecto que continuará editándose o incluso 
modificándose totalmente a lo largo de sus vidas de acuerdo a las necesidades de la etapa y entorno en el que se encuentren. 
La planeación de un proyecto de vida ético no solo tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de los estudiantes, también 
tiene un impacto positivo en la sociedad y en su medio ambiente, logrando así un bien común superando un contexto de incer-
tidumbre que puede frustrar o frenar a estos estudiantes. Asimismo, el planear un futuro les permite tomar decisiones asertivas 
a lo largo de sus vidas para alcanzar sus objetivos en sus vidas realizándose de forma personal y profesional convirtiéndose en 
ciudadanos de bien con un impacto positivo social y ambiental.
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Resumen (máximo 200 palabras)

La presente investigación, es del tipo exploratoria descriptiva que se llevó acabo en la Facultad de Contaduría Pública y Ad-
ministración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual aborda el tema de los factores críticos en el estudiante, en 
la selección de su carrera, iniciando con preguntas acerca del estatus socioeconómico que el alumno espera en el futuro al 
seleccionar su carrera, posteriormente tocamos el tema de la función del tutor como guía del alumno para su permanencia en 
la universidad hasta terminar sus estudios y así contrastar las características que debe poseer un maestro tutor, con la realidad 
que nos muestran los resultados de este estudio.

Introducción

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución” (Malala Yousafzai).
Las universidades tienen como objetivo formar profesionistas integrales, para afrontar el mundo laboral y dar soluciones a las 
problemáticas sociales de la actualidad, por lo que es necesario contar con docentes preparados con las habilidades y compe-
tencias para guiar y mitigar la incertidumbre que en algún momento el estudiante pueda experimentar durante su formación. 
Los principales factores de la decisión de la carrera son: no les gustó la carrera, situación económica de la familia y creer que hay 
otras carreras más fáciles. (García, M. 2016).
De acuerdo a la literatura consultada las características de un tutor y un maestro deben de ser: empático, ético, respetuoso, 
responsable, y actualizado en su respectiva disciplina, así como contar con conocimiento pedagógico para instruir a los alumnos 
en su formación integral. Que el tutor asuma su responsabilidad de manera adecuada y muestre profundo interés por cada uno 
de sus estudiantes (Jiménez, M. 2012).
El resultado que se obtuvo de la encuesta aplicada en cuanto a distinguir las funciones del docente y del maestro tutor, fue con-
tundente, la gran mayoría no distinguió una diferencia entre ambas funciones. Algunos estudiantes percibieron que el maestro 
es comprensible y les atiende. 
Por otra parte, muchos comentaron que su método de estudio es a solas o bien con amigos, mostrándonos que la función de la tuto-
ría no se hace presente, siendo que el tutor puede canalizar al departamento de psicopedagogía para recibir atención especializada.

Desarrollo

La siguiente investigación es exploratoria donde se encuestaron a 85 alumnos de nivel superior de una universidad pública, 
donde buscamos contrastar las características del tutor y del profesor en el aula aun cuando el mismo maestro realiza las dos 
funciones, según afirma (Ceballos & Breña, 2006) definen que el tutor debe cumplir con dos funciones fundamentales: número 
uno, si el tutor aporta a la docencia, si su perfil es diferente y complementario de tal forma que sea posible diferenciar entre 
la identidad de tutor y de profesor. Número dos: que el docente tutor aporte y cuente con los conocimientos, habilidades y 
destrezas para cumplir con las tareas de docencia y tutoría; Al referirse a los conceptos de tutoría y tutor –sus funciones, perfil 
necesidades formativas- se alude con frecuencia, de manera explícita o implícita, a la difundida propuesta publicada por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la que se establece que la tutoría es 
el “proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el rendimiento, solucionar problemas escolares, 
desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social”.(ANUIES, 2000:44).
El autor comenta que se acepta que el profesor y el tutor son y deben ser la misma persona, pero se espera que éste reúna los 
atributos especiales mencionados anteriormente.
En cuanto a la formación integral del estudiante, (Ponte & Orozco,2006) se describe, dentro de su proceso formativo, que debe 
ser enfocado en dos dimensiones: la académica y la personal, en las que han encontrado enormes ambigüedades, con respecto 
a las estrategias para lograr y constatar los objetivos del proceso formativo. 
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En referencia a la formación integral del estudiante, se entiende que debe haber una acción recíproca y conjunta en los espacios 
de su vida personal, familiar, social, escolar y moral, para ejercer un acompañamiento en el proceso de construcción de su 
capacidad para la toma de decisiones de manera libre y responsable, con base en su proyecto de vida, con el fin de alcanzar una 
realización plena como profesional, como individuo y como ser humano.
Al final se pretende que el estudiante sea un profesionista integral, para ello se necesita tener muy en claro el perfil de egreso 
tanto de lo académico como en lo personal, y adquiera las fortalezas deseables, valores, habilidades, capacidades, competencias, 
etc. Para lograr que ello se lleve a cabo, la función del tutor es esencial en el ámbito de la atención personalizada para dar segui-
miento con consejería, orientación y canalización a los programas de la institución que le puedan ayudar a mejorar su situación 
para garantizar su estancia en la universidad hasta culminar sus estudios. Por otra parte, el tutor de manera grupal en el entorno 
donde se desenvuelve dentro y fuera del aula, debe impactar y hacer un cambio en los demás en el ambiente institucional. 
(Ponte & Orozco,2006). También es importante que el maestro impacte de igual forma en al ámbito de la responsabilidad social 
y la sustentabilidad, ejerciéndolo a través de la tutoría en el proceso de enseñanza aprendizaje (Araiza, L. 2016).
Tanto tutor como maestro deben fomentar una actitud positiva tanto dentro del aula como al momento en que se gesta el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, habrá ocasiones en donde los tutorados tengan baja autoestima ahí influirá el mensaje 
que los profesores den a sus alumnos motivándolos en el estudio. (Vega, R. 2016). Para realizar esta investigación exploratoria 
se aplicaron 85 encuestas, lo que nos permitió describir los resultados obtenidos, iniciamos preguntando acerca de su estatus 
o estabilidad de vida que pretenden tener al terminar sus estudios, después se les preguntó acerca del apoyo por parte de la 
tutoría como acompañamiento durante su estancia en la universidad.
Se les preguntó a los alumnos qué los motivó a seleccionar su carrera dada la incertidumbre que existe al elegir una de nivel 
superior terminando su educación media superior (ver figura 1), a lo que se obtuvo que el 29.41% de los encuestados respondió 
que revisaron el plan de estudios de la carrera, el 21.17% se decidió por el campo laboral, el 17.64% se vieron motivados por fami-
liares o conocidos, otros respondieron que deseaban crear su propia empresa representado por el 15.29%, el 10.58% eligieron su 
carrera por que tiene que ver con números, el 3.52% porque su carrera técnica es afín y el 1.17% se cambiaron de facultad o bien 
no contestaron. Esto nos indica que el 83.51% de los estudiantes ya trae una decisión de su futuro, y su elección se ve reflejada 
en el porcentaje señalado, donde observamos que se decidieron investigando el plan de estudios de la carrera o porque hay 
campo laboral de la misma o bien porque sus familiares o conocidos tienen esa formación.

Así mismo como se puede observar en la figura 2, los encuestados manifestaron a ver sido influenciados de alguna forma a tomar 
la decisión en la elección de su carrera, a lo que el 56.47% comentaron haber elegido la carrera por decisión propia, el 32.94% por 
el consejo de algún familiar, el 9.41% dijo que por convencimiento de un conocido y solo el 1.17% por el consejo de un profesor 
universitario. Esto representa que el 89.41% de los estudiantes ya tiene un cierto grado de certeza de lo que desea para su futuro 

por decisión propia o bien por el consejo de algún familiar.
Dado también un cierto grado de incertidumbre, que tiene de su futuro el estudiante universitario al seleccionar su carrera, ma-
nifestó sus aspiraciones y las oportunidades en el mundo laboral, por lo que eligió por orden de prioridad teniendo el siguiente 
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resultado, como prioridad número uno, el 54.11% desea trabajar en una empresa, el 34.11% desea emprender su propio negocio, 
solamente el 10.58% tiene como primera opción el trabajar con un familiar y únicamente el 1.17% respondió otro. Como opción 
número dos en prioridad se obtuvo que el 52.94% desea trabajar con un familiar, el 27.05% laborar en una empresa, solo el 20% 
quiere desarrollar su propio negocio. Como tercera opción de prioridad como oportunidad laboral el 42.35% desea abrir su 
propio negocio, el 40% de los encuestados aspira a trabajar con un familiar, el 15.29% afirma querer trabajar en una empresa y el 
2.35% respondió otro. Finalmente, como cuarta y última opción el 94.11% contestó otro, el 4.7% respondió que, con un familiar y 
solamente el 1.17% desea trabajar en una empresa. Esto nos lleva a observar que el estudiante tiene ya predefinida una idea de 
lo que desea realizar al término de su carrera universitaria, siendo representada la prioridad uno con el 88.22% de los encuestados 
desean trabajar en una empresa, su segunda prioridad para una oportunidad de trabajo es representada con el 79.99% de los 
alumnos, quienes manifestaron como opción trabajar con un familiar o bien en una empresa. La opción número tres represen-

tado por el 82.35% nos arroja que los estudiantes desean abrir su propio negocio o bien trabajar con algún familiar. (Ver figura 3).
Lo anterior nos conduce a prestar atención en el estudiante, el cual no está tan lejos de la percepción promedio mensual de 
ingreso, que debe al menos considerar para su sustento individual dando el siguiente resultado: el 47.05% de los encuestados 
piensa que el ingreso mensual promedio es de $16,000 pesos o más, el 45.88% respondió que el ingreso debe ser entre $11,000 
a $15,000 pesos al mes, y solamente el 7.05% respondió ingresos entre $6,000 a 10,000 pesos. Todo esto es relacionado al salario 
de un profesionista. Así que, podemos observar que el 92.93% considera que el ingreso promedio mensual siendo profesionista 
debe ser de $ 16,000 o más, siendo los más relevantes los rangos de $11,000 a $15,000 y de $16,000 o más (ver figura 4).

En la figura 5, podemos observar que la perspectiva que tiene el alumno en cuanto al ingreso mensual adecuado para un nivel 
de vida digna, revela que el 61.17% comenta que debe ser de 16,000 pesos o más al mes, el 28.23% entre $11,000 a $15,000 
pesos y el 10.58% ingresos de $6,000 a $10,000 pesos. Esto equivale al 89.40% de los encuestados que piensa en un ingreso de 
$11,000 pesos en adelante al mes.



1123

Una vez que se indagó acerca de la percepción personal al futuro en el estudiante, nos enfocamos en observar el método de 
estudio y como percibe la tutoría por parte del docente como apoyo en su formación integral, lo que nos muestran los resultados 
es que, el 47.05% tienen como método de estudio el autoaprendizaje, es decir que estudian y aprenden de manera solitaria, el 
32.94% respondió que estudia con amigos, el 18.82% manifiesta que aprende por medio del apoyo de un maestro y el 1.17% en 
la biblioteca. Lo que nos muestra que el 79.99% tiene un método de estudio donde no requiere un profesor, correspondiendo 
este porcentaje a un estudio solitario o bien con amigos. (Ver figura 6)

También se les preguntó a los alumnos, qué tan útil es la oficina o departamento de tutorías de la institución, a lo que obtuvimos 
como señala la figura 7 los siguientes resultados: el 41.17% contestó que en ocasiones es útil, el 34.11% les es útil el departamen-
to de tutorías, el 16.47% manifestó que es útil, y solo el 8.23 dijo que no era útil. Esto representa el 75.28% de los encuestados está 
entre que les es ocasionalmente útil o útil la oficina de tutorías. La función del tutor debe ver el estilo de aprendizaje del alumno 
y poderlo insertar en la vida laboral (Brosig, M. 2016). Por eso es importante que la oficina o departamento de tutorías ayude al 
alumno en sus necesidades académicas y personales.
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En la figura 8, se contempla la frecuencia con la que los estudiantes visitan la biblioteca buscando material de apoyo a sus clases, 
por lo que, el 51.76% comenta que siempre encuentra los libros o bien el material que estaba buscando, el 45.88% comentó que 
ocasionalmente encuentra el material buscado, solo el 12.94% opinó que nunca encuentra los libros que necesita. El 92.63% nos 
representa que la mayoría de los entrevistados encuentran el material para estudio.

Por otra parte, en la figura 9, los resultados nos muestran que el 51.76% de los alumnos encuestados no encuentra diferencia en 
la actitud o función del maestro docente o del salón al maestro tutor, el 37.64% decidió no responder a esa pregunta, lo que nos 
muestra que el 89.4% no está satisfecho, ya que respondieron con un NO rotundo, con la tutoría ya que no representa ninguna 
diferencia en la actitud de los docentes en el rol de profesor y del rol tutor.

De los que respondieron con un SI a la pregunta de si existe diferencia entre los dos roles, los resultados fueron que el 48.23% 
si observó diferencia entre las dos funciones, el 34.11% de los estudiantes comentó que si les da atención y el 11.76% que el 
profesor es comprensible con ellos. (ver figura 10)

Para finalizar en la figura 11, se nos muestran los resultados de una pregunta abierta donde los alumnos comentaron las carac-
terísticas que observaron en su profesor tutor, lo que resultó lo siguiente: el 44.7% comentaron que su profesor es más atento y 
les ayuda, el 27.05% les enseña mejor, el 11.76% manifestó que el profesor les da confianza. Lo que nos muestra que el 83.51% 
considera que las características de su maestro son favorables para su estancia y acompañamiento durante su carrera.
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Conclusiones o Propuestas

El perfil del tutor juega un factor preponderante para poder desempeñar su función correctamente, quién no tiene el perfil 
puede provocar que el alumno deserte de la materia, de la carrera y esté en conflicto con ese tutor.
La capacitación constante es un deber ser en la vida del docente tutor, para que adquiera la capacidad, habilidad, para desem-
peñar su función.
Es importante que el tutor sea empático, perceptivo, asertivo, cálido, ético, las cuales son cualidades básicas que debe poseer 
para desempeñarse de manera efectiva, al guiar al alumno asegurando su permanencia durante sus estudios hasta la culmina-
ción de los mismos.
De acuerdo con la hipótesis planteada en este estudio nos revela que, la percepción del estudiante es distinta a la establecida en 
la literatura, por lo tanto, el alumno manifestó que no percibió diferencia entre la función de docente y tutor.
Otro factor que reveló una tendencia marcada fue el método de estudio realizado por los estudiantes, el cual nos muestra que 
prefieren estudiar solo o bien con amigos, pero no se acercan con el catedrático a preguntar por algún método específico de 
estudio o simplemente para aclarar dudas.
Es esencial concientizar a las instituciones de educación superior en una justa remuneración a la gran responsabilidad de estar 
al frente de un grupo desempeñándose como tutor, porque es más vocación que por obligación.
Recomendamos que al momento de elegir a los profesores que serán tutores, se haga de manera consciente de la responsa-
bilidad que esto conlleva, de tal manera que no todos los maestros pueden ser tutores, sino aquél que realmente tenga una 
vocación de servir y de capacitarse constantemente.
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Resumen 

La dipsomanía es un trastorno mental que vuelve a individuos dependientes a las bebidas alcohólicas, El objetivo de esta 
investigación fue identificar los principales factores que ocasionan dipsomanía a los educandos de la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) extensión Delicias. Por medio de una encuesta aplicada a 57 estudiantes de segundo semestre se de-
terminó que la dipsomanía es una problemática cotidiana que afecta su rendimiento escolar. Factores como rebeldía, padres 
consumidores de alcohol, entre otros, generan en los estudiantes condiciones que propician la dipsomanía lo que puede derivar 
en ausentismo escolar, insomnio y pérdida del conocimiento principalmente.  
Palabras clave: (dipsomanía, trastorno, ausentismo escolar)

Introducción 

El educando que ingiere bebidas alcohólicas sin límites ni control está a merced de ellas, afectando su rendimiento escolar, sus 
relaciones sociales y su salud. Es por ello que se realizó la investigación sobre la dipsomanía, en los alumnos de segundo semestre 
de la FCA extensión Delicias, donde se elaboró una encuesta, para aplicarla a los jóvenes, para dar a conocer cuáles son los princi-
pales factores de la dipsomanía en los educandos que los lleva a ingerir las bebidas alcohólicas. Se contabilizó cada una de ellas 
y se plantearon los resultados en gráficas con porcentajes. Para conocer cuáles son los factores que ocasionan la dipsomanía.
Los resultados obtenidos mostraron un alto porcentaje de estudiantes con una adicción a las bebidas alcohólicas y que lo 
consumían de una forma excesiva. Estas adicciones o trastornos se ocasionan fuera de las instituciones por influencia de  padres 
consumidores y poca supervisión por estos últimos.

Marco referencial

Proviene del vocablo griego manía que significa “locura, demencia o estado de furor”. Es un trastorno mental que eleva anor-
malmente el estado de ánimo, al formar una parte importante de los trastornos del ánimo, se le atribuye a una de las fases del 
trastorno bipolar. De igual manera la noción de una manía popular se interpreta como una costumbre, maña, comportamiento 
extraño o una preocupación injustificada. Tener una pasión enorme, una afición descomunal o bien una antipatía y una aversión 
enorme respecto a alguna persona o cosa y que lleva al individuo a tratarlo de una forma negativa, injusta o inclusive a apartarse 
de ella (Diego, 2016). Según el enfoque médico, se interpreta una manía como una obsesión realizada con excesiva frecuencia, 
denota un exceso en el estado anímico. Se considera normal pasar en alguna etapa de nuestras vidas por algún estado maniá-
tico, pero la patología se determina cuando ese estado se hace duradero y persistente en la vida de la persona y le ocasiona 
problemas con su vida cotidiana (Mendez, 2010).
Existen factores que dan inicio a el trastorno anímico en el individuo como; a) un evento vital estresante, que si bien influye durante 
toda la vida del individuo son especialmente importantes en las etapas tempranas de la enfermedad, b) una comunicación familiar 
agresiva, hostil, excesivamente critica con sobre involucramiento emocional entre los individuos inmiscuidos en la misma, c) el uso 
de un medicamento de carácter antidepresivo, d) una alteración en el ritmo del sueño, es decir, disminuir horas de sueño o alterar 
los patrones establecidos de descanso, e) la estacionalidad también es un factor importante a tomar en cuenta ya que en verano 
y primavera es cuando más se producen cuadros maniacos. Por el concepto de dipsomanía se entiende a la problemática que 
padecen muchas personas las cuales pasan por un severo trastorno mental que los vuelve dependientes a las bebidas alcohólicas, 
es el individuo que ingiere bebidas de carácter alcohólico sin límites ni control. El dipsómano se rodea de un ambiente lleno de 
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problemas, ya que todo el tiempo está a merced del alcohol, provocando violencia, accidentes, entre otros problemas (Hernandez, 
2016). Las causas más comunes de la dipsomanía son que el individuo caiga en depresión, presente una baja autoestima, unos ni-
veles altos de tensión y malestar familiar, sus padres sean usuarios del alcohol, una baja aceptación o bien rechazo por parte de los 
padres, una comunicación crítica, falta de respeto, publicidad hedonista y comunista, migración de jóvenes sin tutores, ausencia 
de alguno de los padres, fácil acceso a la sustancia dentro del núcleo familiar (Garcia, 2015). Entre los efectos que el alcohol causa 
sobre el individuo, cabe destacar que tiene un efecto bifásico, es decir, que sus efectos cambian con el paso del tiempo, inicial-
mente, el alcoholismo generalmente produce sensaciones relajantes y alegría, pero un consumo posterior podría llevar inclusive 
a la visión borrosa así como problemas de coordinación motora, La muerte puede también ser causada por asfixia si el vómito, un 
resultado frecuente de la ingesta excesiva, obstruye la tráquea y el individuo está demasiado ebrio para responder (Montilla, 2011).

Criterios metodológicos

La naturaleza de la investigación fue cuantitativa, aplicada y de forma descriptiva, el diseño fue transversal no experimental, el 
modo de investigación fue de campo con apoyo bibliográfico, el trabajo se llevó a cabo en la FCA extensión Delicias, durante 
el periodo enero-mayo 2017, la población de interés fueron los alumnos de la institución, la unidad de análisis fueron los edu-
candos del segundo semestre, el muestreo fue censal con un total de 57 alumnos, la variable del estudio que se evaluó fue los 
factores que originan la dipsomanía, para la recolección de datos se utilizaron encuestas, la codificación de la información fue 
elaborada en una hoja de cálculo del programa de Microsoft Office Excel 2007.

Gráfica 1 Factores que originan el trastorno de la dipsomanía

Como se observa en la gráfica anterior, las causas más destacadas por las que se origina este trastorno fueron: la baja de auto-
estima (16%), presión social (14%) y padres usuarios de alcohol (14%), la poca supervisión de los padres (13%), y con esto los 
puntos menos resaltados con porcentajes de 11% y 10% que fueron la falta de madurez, altos niveles de depresión, rebeldía y 
resistencia hacia la autoridad. 

Gráfica 2 Consecuencias que genera la dipsomanía



1128

El ausentismo escolar es la más grave consecuencia que afecta a los estudiantes con un 26%, un 21% tiene pérdida del cono-
cimiento y una quinta parte de las personas con promedios de 19% y 17% sufren de insomnio, reducen el rendimiento de su 
trabajo y disminuye la agudeza visual y auditiva.

Gráfica 3 Frecuencia con que ingiere bebidas alcohólicas

El 39% lo consumen dos días a la semana, algunos estudiantes consumen casi todos los días a la semana con un porcentaje del 
19%  y un 21% no ingiere bebidas alcohólicas de ningún tipo. 

Gráfica 4 Situaciones por las que se consumen bebidas alcohólicas

En esta gráfica se observa que los estudiantes de la FCA Delicias consumen bebidas en fiestas con un 44% y un 22% lo hace 
solo por antojo consumiendo bebidas embriagantes solo con amigos y compañeros y  un 34% de los educandos encuestados 
lo consumen en convivios familiares.

Conclusiones

La baja autoestima es  el principal factor que origina el trastorno de la dipsomanía, fuera de todo pronóstico, según los resultados 
obtenidos de las encuestas a los educandos, si bien la presión social o las amistades debieran de ser un factor influyente, el 
ambiente familiar donde se consume alcohol y la baja autoestima fueron los principales factores que influyen en la conducta 
dipsómana, la principal consecuencia que genera la dipsomanía es el ausentismo escolar, ya que, de acuerdo con la percepción 
del alumnado estos han sido condicionados a que el fin de semana tenga la necesidad de consumir bebidas embriagantes, 
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descuidando sus horas de estudio en la facultad, o bien su tiempo para realizar tareas o simplemente descansar. Cabe destacar 
que a pesar de que el núcleo familiar tiene una fuerte relación con el condicionamiento dipsómano, no fue la situación principal 
por la cual los alumnos beben alcohol, el factor con más incidencia referido por los alumnos fue que se consume en las fiestas, 
ya sean organizadas por la misma facultad o no, dando a entender que han sido acostumbrados a que en cada “convivio” deberá 
forzosamente haber bebidas embriagantes, y que solo de esta manera podrían divertirse, habrá entonces un condicionamiento 
en el cual el cerebro segregue dopamina cada vez que se está frente a estas bebidas alcohólicas, y quizá no simplemente por 
el efecto mismo de la sustancia, sino porque lo asociamos a experiencias pasadas agradables o a personas que estimamos y se 
crea dicho condicionamiento.
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Resumen

Los tiempos actuales requiere de las escuelas normales una nueva visión, para la formación de futuros docentes, sobre todo 
una formación integral, congruente con las exigencias sociales y, oportunidades de desarrollo en el ámbito laboral. Lo anterior 
implica de la transformación de los procesos educativos, para lo cual es necesario incorporar estrategias que permitan cumplir 
con los objetivos de formación de los programas de estudio y fortalecer su pertinencia en la sociedad. Por este motivo, se 
propone la realización de una investigación cualitativa de tipo exploratorio, bajo el diseño de estudio de casos.  Se presenta el 
proyecto de investigación que se realizará en dos Instituciones de Educación Superior formadoras de docentes, una del estado 
de Nuevo León y otra de Durango, México.  El objetivo es analizar el impacto que tiene el uso compartido de una plataforma 
digital para el programa de tutorías en la formación integral de los normalistas.  La indagación se realizará a través de las técnicas 
de observación, entrevista y encuesta. 

Introducción

Sin lugar a dudas, México requiere IES comprometidas con la calidad educativa, en las que se asegure la formación integral de 
los estudiantes, la equidad de acceso y de oportunidades educativas, tal como lo manifiesta el artículo tercero constitucional 
(CPEUM, 2016). Para lo cual, las IES deben satisfacer no solo los lineamientos oficiales, sino asumir las demandas de desarrollo 
cultural, social, económico, tecnológico, científico y humano del país; además de promover la innovación, la capacitación y el 
uso de recursos tecnológicos (SEP, 2013). 
De acuerdo con lo anterior, se considera que una estrategia viable es la tutoría, entendida ésta, como un proceso de orientación 
y apoyo académico, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad educativa de los maestros en formación, a la par con 
otras acciones institucionales. 
En este sentido la tutoría adquiere un papel relevante, ya que permite visualizar al alumno como actor central del proceso 
formativo, además de contribuir a su adaptación al ambiente escolar, promoviendo el desarrollo de capacidades, actitudes y 
valores, manteniendo el equilibrio entre su problemática personal y su papel de estudiante, tomando en cuenta que a esta 
institución, ingresan alumnos procedentes de diverso lugares del país, así como con diferentes formaciones académicas, pero 
sobre todo formados en distintos contextos políticos, sociales y económicos, lo que genera en ellos motivaciones y expectativas 
muy particulares, proyectado esto en sus actitudes asumidas en torno a las acciones institucionales.
La finalidad de tutorías es proporcionar a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, orientación sistemática a lo 
largo de su proceso formativo, en los diferentes ámbitos de su vida escolar, desarrollando sus habilidades de estudio y de trabajo, 
para mejorar sus capacidades enriqueciendo así la práctica educativa, estimulando sus potencialidades para el aprendizaje y 
desempeño profesional, a través de una atención personalizada, para formar profesionistas íntegros, honestos, solidarios, respe-
tuosos de la diversidad étnicas y culturales, que realicen trabajos de equipo, para que sean profesionista de calidad en el área de 
la docencia, para dar respuesta a las necesidades detectadas de índole académica, afectiva, pedagógica y social para el logro de 
los objetivos educativos.
El programa de tutoría, se desarrolla como apoyo a la formación integral de los estudiantes normalistas, donde confluyen áreas 
académicas, de desarrollo humano, psicopedagógicas y de práctica profesional. La tutoría es un programa que representa un 
esfuerzo importante, no solo para la institución, sino para los docentes que son los encargados de llevarla a cabo, y para los 
alumnos que sin ellos no tendría razón de ser.
Sin embargo, se ha hecho evidente en las últimas décadas la multiplicidad de tareas que como docentes de las IES se deben 
llevar a cabo, tales como cumplir con un perfil deseable que incluye asesorías, investigaciones, dirección de tesis, dominio de 
materiales académicos y normativos, puesta en práctica de diferentes teorías pedagógicas de acuerdo a los planes vigentes, 
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publicaciones de libros, revistas y otros textos académicos, realizar trabajos colaborativos no solo con sus compañeros, sino con 
otros colegas de IES nacionales e internacionales, además de desempeñar el rol de tutor (DOF, 2014). No cabe duda que la tutoría 
ha venido a compartir con las IES la responsabilidad de la formación de los estudiantes.
Lo anterior hace evidente, a pesar de la buena voluntad que tienen la mayor parte de los catedráticos que laboran en las escuelas 
normales, que realizar todo el proceso que la tutoría conlleva, llenado de papelería, captura, resguardo, préstamo, devolución de 
expedientes, sea una labor compleja y que requiere mucha dedicación por parte de los involucrados.
Por este motivo, se plantea el siguiente cuestionamiento, como guía para la investigación que propone realizar durante el ciclo 
escolar 2018-2019 en dos escuelas normales públicas de México, una en Nuevo León y otra en Durango: ¿Cómo impacta el uso 
de una plataforma digital en el programa de tutorías de dos escuelas normales?
La razón de trabajo de las IES estudiadas son sus alumnos, por lo que su compromiso primordial es brindarles una formación 
integral y humanística, que les permita desarrollar conocimientos, valores, capacidades, actitudes, habilidades y principios nece-
sarios para solucionar los obstáculos a los que se enfrenten en su futuro quehacer docente profesional.
Por otro lado, la tecnología apunta hacia una tendencia de incremento de su uso como recurso educativo (Johnson, Adams, 
Estrada, & Freeman, 2014) y en el área académica y administrativa. Esta se ha convertido en parte inherente de la sociedad actual, 
además de ser el motor que impulsa el desarrollo de esta investigación.
Por tal motivo se busca implementar la plataforma web que está siendo utilizada en una de las normales, llamada Sistema Inte-
gral Digital – Tutorías (SIDi-Tutorías) en la otra escuela normal con la finalidad de analizar los factores que influyen en su aplicación 
y el impacto que tiene en la acción tutorial.
Se ha planteado como objetivo de la investigación analizar el impacto que tiene el uso compartido de una plataforma digital para el 
programa de tutorías en la formación integral de los normalistas de dos escuelas normales públicas del país: Nuevo León y Durango.
El presente proyecto de investigación surge a partir de una red de investigación entre los cuerpos académicos de las institu-
ciones formadoras de docentes: “Lux, Pax, Vis: Modelos y procesos en la formación docente” de Nuevo León  y “La tutoría en la 
formación inicial docente” de Durango, con la colaboración de todos sus miembros y colaboradores. 

Desarrollo

Marco Normativo de la tutoría en educación superior
El Acuerdo 649 (DOF, Acuerdo 649, 2012) Por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros en Educación 
Primaria, establece que el caso de la educación normal responde a la necesidad de atender el proceso formativo del estudiante 
en todas sus facetas, de ofrecer alternativas que lo lleven a mejorar sus experiencias escolares y brinde las herramientas necesa-
rias para enfrentar los problemas cotidianos de la vida estudiantil.
El Acuerdo 649 define a la tutoría como “un proceso de acompañamiento durante la formación profesional que se concreta en 
la atención personalizada de manera individual o a un grupo reducido por parte de académico, apoyándose conceptualmente 
en las teorías más recientes del aprendizaje” (DOF, Acuerdo 649, 2012). El propósito de la tutoría, según el Acuerdo 649 (DOF, 
Acuerdo 649, 2012) es orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes en formación, ofrecer apoyo en los aspectos 
cognitivos y afectivos que rodean el aprendizaje. Lo que se busca específicamente es desarrollar la capacidad de crítica de los 
estudiantes que incida directamente en su rendimiento académico y éste a su vez redunde en una evolución social y personal.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), propone organizar los programas 
de tutoría en estas escuelas en un Plan de Acción Tutorial (PAT), que define como un “instrumento a través del cual se diseña 
el contenido y la ejecución de la tutoría; constituye un marco necesario para especificar criterios y procedimientos básicos en 
la operación en un determinado centro educativo” (ANUIES, 2001). El objetivo de la tutoría, según la ANUIES, es responder a 
las necesidades de los estudiantes bajo las siguientes líneas de acción: mostrar su carácter institucional, integrarse al proceso 
formativo del alumnado, ser realista en función de las necesidades de la institución y la oferta y demanda de quienes reciben el 
servicio, así como medir los avances e involucrar a todas las personas de la institución.

Modelos de Tutorías

En el México actual, la función de la tutoría en Educación Básica funge como un principio pedagógico y en Educación Media 
Superior y Superior como una actividad sustancial del docente. Aún siendo vertientes diferentes del acto educativo, cada una 
responde a las características metodológicas, institucionales y académicas para el educando.
En la totalidad de los casos, el docente crea apoyos para el estudiante en su trayecto formativo. A su vez, enmarcados en los 
modelos más comunes de tutoría en el Nivel de educación Superior, según Gonzáles (2006), los clasifica en tres: empezaremos 
con el modelo alemán, el cual se orienta a lo institucional; busca orientar una línea académica representativa de la escuela donde 
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cursa sus estudios y no necesariamente cumpliendo las necesidades del contexto laboral. Dentro de las acciones comunes del 
tutor es favorecer la investigación para el logro de saberes sólidos. 
Por otro lado se encuentra el modelo francés, donde los parámetros de egreso son los que rigen la demanda a responder a la 
sociedad reclutadora de profesionales. El docente tutor favorece la especialización de aspectos a demostrar del estudiante, por 
lo cual su labor va a ser dimensionar el perfil del tutorado. El modelo anglosajón de tutoría tiene como elemento característico 
la búsqueda de aprendizaje integral, teniendo así, el acto de acompañamiento el profesor tutor y el insertar ciudadanos plenos, 
íntegros y funcionales en los ámbitos sociales como manera de complemento de lo que se enseña en clase.
La diversidad de modelos y su empleo en diferentes contextos da a la luz la recurrente necesidad de reforzar la enseñanza y 
aprendizaje, donde cada institución educadora en convicción de mejora es susceptible al empleo de la tutoría para brindar actos 
que contrarresten el rezago, mayor profesionalización y brindar más calidad al servicio educativo.

La tutoría en el seguimiento de la formación docente

La implementación de una herramienta digital de gestión tutorial pretende contribuir a mejorar la relación entre el docente y el es-
tudiante, de facilitar la obtención de información académica del estudiante para tener un uso eficiente de la misma, y lograr que el 
estudiante tenga una mejor experiencia educativa que lo formará, no sólo como profesional altamente calificado, sino que también 
tendrá una asertividad para participar de manera activa, organizada y responsable en la dinámica que le establezca la sociedad.
De esta manera al igual que las demandas en el mercado de la manufactura, en el escenario educativo de los países en desarrollo, 
en las últimas décadas se escucha cada vez con mayor fuerza el reclamo de docentes mejor preparados y capaces de demostrar 
habilidades radicalmente diferentes a las utilizadas cuando los padres de sus alumnos pasaron por las aulas de la escuela básica. 
La materia de trabajo de los profesores ha dejado de ser la transmisión y recuperación de información; en lo sucesivo, lo impor-
tante será crear las oportunidades para que los alumnos asimilen y hagan comprensible a sí mismos, el contenido de variadas 
formas de información a la que acceden en múltiples conceptos y por una gran cantidad de vías. 
Los tutores y profesionales de la educación están obligados a hacer accesible el conocimiento en función del potencial de 
maduración cognitiva de los estudiantes y ayudarles a hacerlo significativo de acuerdo con ciertos referentes socioculturales 
y del contexto donde vive, esto es, la formación continua a través de la práctica educativa con todas sus problemáticas. Los 
profesores y tutores imprescindibles serán aquellos capaces de desarrollar en los estudiantes habilidades para moverse y 
navegar en el mundo de la información; de enseñarlos a identificar las claves del conocimiento esencial de las disciplinas, 
pensar de manera compleja y transdisciplinar, además de aprovechar las ventajas educativas que ofrecen las tecnologías de 
información y comunicación.
El aprendizaje a lo largo de la vida no es sólo una postura filosófica, sino una alternativa práctica que capacita a los docentes para 
hacer conexiones trascendentes entre los aprendizajes sugeridos en el currículum y los problemas que ofrece la vida cotidiana. 
De esta forma los tutores se entrenan a sí mismos como estrategas que vinculan de manera creativa e imaginativa la teoría con 
la práctica y al mismo tiempo, preparan a los estudiantes para resolver problemas del contexto donde viven y les ayudan a dar 
sentido a lo aprendido en las aulas. En esta idea subyace la esencia del alcance y la profundidad de la propuesta formativa en el 
enfoque por competencias, se trata de desarrollar habilidades simbólicas y prácticas fundamentales para relacionar de manera 
pertinente el conocimiento derivado de diferentes áreas de conocimiento con situaciones prácticas del contexto profesional o 
cotidiano de los estudiantes que son catalizadores de las competencias que los individuos logran construir a lo largo de sus vidas.
El desarrollo profesional es un proceso sistemático y continuo que no se concreta en la mejora personal, profesional e individual 
sino que trasciende al colectivo escolar. No se reduce a procesos de capacitación instrumental sino implica potenciar las capa-
cidades y habilidades que permitan a los docentes controlar y gestionar sus propias necesidades y a partir de ellas, generar pro-
cesos de renovación de sus saberes, interiorizar actitudes y experimentar de manera responsable nuevas propuestas de mejora. 
Esto implica afrontar la tutoría hacia los futuros docentes como una disposición para enfrentar la incertidumbre que provocan 
las formas alternativas de conducir los procesos de enseñanza; tolerancia a las insatisfacciones que generan los resultados no 
deseados y temple para insistir en los cambios que requieren las prácticas innovadoras.

Modelo de preparación de los tutores para el acompañamiento de los estudiantes en la escuela normal

La tutoría requiere el compromiso del estudiante, tutores, asesores, coordinadores y directivos. Es una actividad inherente y 
sustantiva de la función docente, la cual se realiza de manera compartida y coordinada con el profesorado de un programa edu-
cativo. Implica el desarrollo de acciones encaminadas a prever las posibles situaciones que podrían requerir acciones concretas 
por parte del cuerpo docente para mejorar las relaciones y el clima de convivencia en el entorno implícito entre estudiantes y 
docentes para el logro de un aprendizaje significativo.
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Estudios diagnósticos desarrollados en diferentes escuelas normales avalan la necesidad de la transformación de las prácticas 
de los tutores de este tipo de centros, lo que expresa que el cambio educativo debe orientarse hacia la transformación de los 
problemas que aún se observan, entre ellos:
No siempre se ofrece a los docentes una preparación teórica y metodológica que los oriente para alcanzar un proceso de 
mejoramiento profesional y personal en su desempeño como tutor; por tanto, las propuestas de superación profesional que se 
diseñan se conciben de manera fragmentada.
En la actualidad existen diferentes modelos que pueden apoyarnos para llevar a cabo una tutoría eficaz, como es el caso del 
europeo que propone a su vez tres modelos de tutorías: integral, entre iguales y el académico.  

La e-tutoría

La unión de la tutoría académica y las TIC ha sido llamada e-tutoría por Akin y Hilbun (2007), quienes la definen como la fusión 
de la tutoría con las comunicaciones electrónicas, donde se desarrollan y mantienen relaciones entre un maestro tutor y una 
persona con experiencia menor (tutorado). La e-tutoría ha recibido varios nombres diferentes: teletutoría, cybertutoría, tutoría 
virtual y tutoría en línea (Rowland, 2012). Aunque estos términos hacen referencia a la tutoría académica asincrónica a través del 
uso del correo electrónico, los chats en línea y herramientas de conferencia, representan una forma de incorporar las TIC a toda 
modalidad y tipo de tutoría.
Aunado a esto el uso de portafolios electrónicos o e-portafolios y la creación de sitios web permite a las instituciones educativas 
hacer uso de estos como un medio de examinar, investigar y desarrollar su práctica. Además, McNair & Galanouli (2006) afirman 
que las TIC pueden mejorar la calidad de los servicios de tutoría que las instituciones ofrecen a sus estudiantes. A partir de ello, 
se puede afirmar que el uso de las TIC en la acción tutorial puede eliminar barreras espacio- temporales, posibilitando la comu-
nicación asíncrona, así como síncrona empleando diferentes herramientas (Darder, 2012), así como manteniendo la información 
al alcance de sus interesados.
La principal limitación para el buen funcionamiento de las TIC como herramienta de mejora, es el uso y la formación que el tutor 
posea, ya que este es el que hace posible que todo lo descrito hasta el momento pueda o no llevarse a cabo de forma exitosa.

Metodología

La presente investigación busca analizar el impacto que tiene el uso compartido de una plataforma digital para el programa de 
tutorías en la formación integral de los normalistas de dos escuelas normales públicas del país: Nuevo León y Durango, durante el ci-
clo escolar 2018-2019. Está enmarcada en el paradigma interpretativo o cualitativo ya que estudia fenómenos - uso compartido de 
una plataforma digital para el programa de tutorías-, en sujetos o poblaciones específicas - la formación integral de los normalistas 
de dos escuelas normales públicas del país-, tratando de descubrir su esencia a través de la reflexión y la interpretación permanente; 
se apega a la característica de que en la investigación cualitativa, los hechos objeto de estudio son comprensibles e interpretables, 
desde la perspectiva de los propios agentes sociales.  Además, se inscribe en el postulado socio-crítico, ya que se tienen una clara 
intención de transformar la realidad; por lo tanto, los paradigmas interpretativo y socio-crítico se complementan e integran.
Asimismo, seguirá el diseño de estudio de caso, que según Arnal, Rincón, & Latorre (1994) “debe considerarse como una estrate-
gia encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, 
en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales". Además, 
será una investigación aplicada que aportará al desarrollo de la tutoría en las escuelas normales. Los datos se recabarán direc-
tamente del campo de estudio. De acuerdo con Valenzuela y Flores (2011), el tipo de procesamiento de la información que se 
realizará será un estudio de tipo mixto denominado exploratorio, a través de las técnicas de observación, entrevistas y encuestas.
La población en la que se desarrollará la investigación está integrada por la comunidad normalista de dos instituciones públicas, 
una urbana del estado de Nuevo León y una rural del estado de Durango; donde la muestra será seleccionada por conveniencia. 

Conclusiones o propuestas

A lo largo este proceso de investigación se busca articular documentos, instrumentos, métodos, técnicas, herramientas y per-
sonas para delinearla y desarrollarla, los cuales se irán presentando a lo largo de dicho proceso.  Durante esta investigación 
confluirán la tutoría y la tecnología; la segunda en beneficio de la primera, con la finalidad de favorecer la formación integral de 
los estudiantes de la IES Formadoras de Docente.
Al encontrar los elementos que inciden en la aplicación de la tutoría a través de la plataforma SIDi-Tutorías, se podrá valorar el 
impacto que tiene esta en la formación de los estudiantes normalistas. 
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Se espera que las dos instituciones puedan conluir en la plataforma web y crecer en sus programas de tutorías, que por consi-
guiente, beneficiar a los alumnos que se desarrollan con futuros docentes; además de facilitar el trabajo de los tutores.
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Resumen

En esta ponencia, mostramos, que es muy importante considerar la personalidad de nuestros alumnos, que aun siendo adoles-
centes, están en ese proceso formativo, y por ello la tutoría representa un papel crucial, va más allá de una formación específica 
del tutor, se necesitan cosas muy humanas como; la vocación, las emociones, los sentimientos, el interés, la propia personalidad 
del tutor y conocer y comprender a los jóvenes. Y no sólo se trata de formarse académicamente para ser tutor o tutora. Los 
jóvenes hoy en día están pasando por procesos muy cambiantes en todos los contextos en los que interactúan, y son aspectos 
que  se deben considerar de una generación a otra.
Consideramos la teoría de Car Rogers, en cuanto a considerar las cinco características de los rasgos de personalidad que definen 
a las personas altamente calificadas o sanas: 1.Apertura a la experiencia, 2. Estilo de vida existencial, 3. Confianza en uno mismo, 
4. Creatividad y 5.Libertad de elección.
Con la intención de considerarlas en la tutoría de adolescentes, que están en proceso de desarrollo de su propia personalidad y 
que en el bachillerato están clarificando lo que son, lo que desean ser y pueden llegar a lograr, si se conocen.

Introducción

En la presente ponencia, les compartimos nuestra experiencia como tutoras en el bachillerato, considerando que hemos dado 
en diferentes semestres desde primero, hasta sexto, en donde hemos podido observar los cambios no solo físicos de los jóvenes, 
sino de su personalidad en general y mostrar por otro lado la urgente necesidad de reconocer que el ejercicio tutorial, requiere 
de un perfil deseable que rescate el aspecto humanístico, ello como punto de partida para contribuir a una formación integral 
de nuestros alumnos y considerando la importancia de la teoría de un humanista reconocido en el ámbito de la psicología, como 
lo es Carl Rogers, con su teoría de la personalidad, la cual nos esclarece muchos aspectos importantes que hay que considerar 
en el proceso tutorial con los adolescentes.

Desarrollo

El trabajo tutorial con los alumnos de bachillerato nos permite reconocer e identificar diversas problemáticas de los alumnos 
para orientarlos o canalizarlos adecuadamente; pero ello requiere que el alumno tutorado sienta empatía y confianza suficiente 
para una buena comunicación con quien le dé la tutoría.
Dentro de lo que es llevar un adecuado ejercicio de la tutoría Se dice que: el tutor es un confidente que debe saber escuchar, ser 
muy discreto, guardar secretos y ser capaz de ayudar al alumno a enfrentar situaciones que se le presenten en su vida integral, 
académica, social y familiar. Y para ello se debe conocer al alumno o por lo menos tener claro por el momento que está pasando, 
que es su adolescencia y que su personalidad en este momento puede ser un factor a considerar en todo aquello en lo que el 
joven se ve involucrado.

En la tutoría se requiere que el alumno viva al tutor con empatía y aceptación, lo cual generará un clima psicológico adecuado 
que contribuirá a su autoestima, autoconocimiento y active su potencial positivo como persona. 
La tutoría como ejercicio profesional de calidad, no sólo se consigue con un nombramiento institucional, se requiere, transmitir 
pasión, entusiasmo e interés en el desempeño de su trabajo, ¿pero cómo transmitir ese sentir en nuestros alumnos tutorados? 
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Creemos que la palabra vocación pudiera ser un apoyo importante para contestar a esta interrogante, ya que si se entiende que 
la vocación es un llamado interno o síntoma de necesidad de estar en el lugar o hacer determinada actividad, en el caso de la 
tutoría se prioriza el servicio al prójimo, las capacidad de empatía y comunicación. Y si el tutor tiene claro su propia personalidad, 
podrá facilitarle al joven a que él pueda reconocerse a sí mismo en su propia personalidad.
En nuestra experiencia como tutoras, consideramos que la autoestima del alumno y su autoconocimiento son aspectos im-
portantes para su desempeño personal /escolar, y los tutores si bien no somos totalmente responsables de ello, si podemos 
contribuir a que el estudiante tenga un concepto positivo sobre sí mismo y tener la confianza para que desarrolle su potencial.
Es necesario aclarar que no se trata de ser permisivo totalmente con el ánimo de no violentar su autoestima, tenemos que reco-
nocer que los límites también forman y que son necesarios para fomentar una personalidad sana. Ello significa tener conciencia 
del grado de responsabilidad que los tutores tenemos para con nuestros jóvenes, ya que al ser la escuela el lugar donde pasan 
gran parte de su tiempo y vida, esta debe de generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de una persona integral y sana. 
Donde la tolerancia a las diferencias, las diversas subjetividades y culturas sea un referente para pensar la tutoría, la educación y el 
futuro de nuestros jóvenes, los cuales en base a su personalidad, y sus experiencias, logren direccionar sus intereses a situaciones 
de vida que les permitan seguir adelante en sus metas.

Si el estudiante observa en su tutor, que es una persona segura de sí misma, con una personalidad definida, con una vocación 
de servicio y atención al prójimo, ello le permite desarrollar conductas resilientes y en gran medida contribuye al éxito en sus 
procesos personales, ya que si el alumno cuenta con adultos que inspiran confianza se generarán sentimientos positivos como 
el sentirse apreciado y querido, saberse feliz cuando se le demuestra afecto y se le respete su persona.
Una buena interacción del tutor y el alumno permiten crear vínculos positivos al ser el tutor un referente de confianza e incon-
dicionalidad. Dejar ser, para ser. 
 La tutoría académica como tal y en grupos, no es algo fácil, ya que se está ante varios jóvenes con diferente personalidad por 
lo que dependiendo de nuestro desempeño generaremos posibilidades o por el contrario seremos un obstáculo que limite su 
desarrollo de una manera integral.
La acción tutorial se encuentra rodeada de tensiones de todo tipo; educativas, sociales, laborales, e incluso personales, que 
generan incertidumbre respecto a nuestro proceder tutorial y es entonces cuando nos preguntamos: ¿Qué comprometemos 
de nuestra persona al desempeñar el rol de tutor? ¿Qué fibras emocionales desencadenamos? Cada uno de nosotros quizá, 
responderá con lo que tenga, es decir con lo que le ha dejado su experiencia, sin embargo todas las respuestas parten de un 
mismo tronco “la afectividad” entendida como la capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que provienen del medio 
externo/ interno cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones.
En la relación tutor – alumno, es importante reconocer que nuestra “condición humana”, determina nuestro proceder en todos 
los ámbitos, pero más aún en lo educativo, pues el aula escolar no sólo representa un espacio neutral donde están presentes 
contenidos y conocimientos, el asunto va más allá, es un área donde se entretejen relaciones afectivas, luchas de poder, alianzas 
entre alumnos con sus pares o el profesor –tutor con el grupo y una que siempre impacta y que de ella dependen muchas 
situaciones de vida, “la personalidad de cada individuo”.
 El tutor muchas de las veces se encuentra en medio de batallas “sutiles” entre los alumnos y entre los alumnos y sus profesores, 
siendo complicado mediar sin generar malos entendidos o que surjan problemas que afecten al alumno. Y surgen preguntas 
como las que siguen: ¿Qué es lo que afecta al estudiante? ¿Solo el contenido escolar? ¿O también las relaciones afectivas?
Resulta importante entonces reconocer esta red de interacciones, que casi siempre pasa desapercibida tanto para los alumnos 
como para el mismo profesor – tutor, si lo hacemos pero sobre todo si lo compartimos sin miedos e incertidumbre, tendremos 
más ganancias que pérdidas, ya que el quehacer académico debe propugnar por un desarrollo integral del alumno, y eso implica 
que no debe dejar fuera este reconocimiento.
Estas acciones no sólo requieren de buenas voluntades, sino también de una formación y/o actualización de los propios tutores 
como por ejemplo; tener conocimientos de la psicología del adolescente, manejo de técnicas de grupo, conocimientos de 
psicopedagogía, entre otros. Si cuidamos y nos ocupamos de estos aspectos, estaríamos haciéndonos de herramientas que nos 
permitan realizar nuestro trabajo de un modo más efectivo, pero sobre todo nos sensibilizarán y nos humanizarán para el trato 
con nuestros alumnos, considerando que cada uno es único y posee su propia personalidad.
Y con ello estamos reafirmando que el tutor-docente, tiene la posibilidad de desarrollar nuevas dimensiones de relación con sus 
alumnos-tutorados, a tal nivel que puede llegar a darse cuenta de sus capacidades humanas y espirituales, en un sentido más 
profundo, de poder ponerse en el lugar del otro, sin prejuicios y siendo más objetivo en la medida de sus propias habilidades 
cognitivas, psicológicas y sociales, y a la vez poder ayudar a desarrollarlas en los tutorados, que ese sería un paso muy significativo 
en la vida de los jóvenes y poder contar con los elementos 
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que les ayuden a tomar decisiones y tener herramientas de resiliencia para enfrentar y solucionar sus problemas del día a día y 
de su vida en general.
Siendo así que compartiremos por qué retomamos la teoría del Psicólogo Humanista Carl Roger, para poder detectar los rasgos 
de personalidad, que definen a las personas altamente funcionales y sanas, partimos de considerar las cinco características que 
él señala en su teoría, con la intención de considerarlas en la tutoría de adolescentes, que están en proceso de desarrollo de su 
propia personalidad y que en el bachillerato están clarificando lo que son, lo que desean ser y pueden llegar a lograr, si se conocen.

Metodología

Trabajamos primero, en tener claro en qué consisten las cinco características de los rasgos de personalidad que definen a las 
personas altamente calificadas y sanas, las cuales sintetizaremos a continuación: 
1. Apertura a la experiencia: En este aspecto la persona prefiere explorar nuevas posibilidades, siendo así que este tipo de 

personalidad se define por la aceptación de las emociones asociadas a lo que se está viviendo, no se evitan las emociones 
negativas y se tiende a tener actitudes receptivas ante situaciones que no son peligrosas.

2. Estilo de vida existencial: Es asumir que es uno mismo quien ha de otorgar sentido a las experiencias que se viven en cada 
momento. En donde el modo de vivir el día a día sea espontáneo, creativo, sin intentar que todo encaje a la fuerza en 
esquemas preconcebidos. Es vivir plenamente, se evita la tendencia a prejuzgar.

3. Confianza en uno mismo: Es fiarse del propio criterio y la propia manera de tomar decisiones por encima de cualquier otro 
referente, no se tiende a apoyarse en códigos de comportamiento impuestos desde estancias externas.

4. Creatividad: Es ver más allá de lo considerado como “normal”. Lo cual proporciona bases necesarias para que pueda desarro-
llarse la creatividad. Y se tiende a hacer lo mejor posible el trabajo propio.

5. Libertad de elección: Es la capacidad de encontrar nuevas opciones de comportamiento, donde aparentemente solo hay 
unas pocas. Se reconoce el sentimiento de libertad y se asume la responsabilidad de las opciones.

Se muestra una gran facilidad para dar respuesta todas las necesidades de manera equilibrada, por lo que las crisis son aprove-
chadas como oportunidades para construir nuevas oportunidades y encontrar maneras de alcanzar niveles de bienestar.
Y el desarrollo personal, es el motor vital de las personas altamente funcionales, se vive como un proceso de cambio constante, 
nunca hay una meta final definitiva, se va pasando de una etapa a otra.
Consideramos que estas cinco características que plantea Carl Roger en su teoría y considerando su terapia centrada en el 
cliente, rescatamos que puede ser muy útil en la tutoría sus aportes teóricos, ya que de forma analógica podemos explicarlo, con 
el ejemplo al aprender a andar en bicicleta: cuando se ayuda a alguien a aprender a andar en bicicleta, simplemente no puedes 
decirle como, debe intentarlo por sí mismo,. Y tampoco puedes estarlo sujetando por siempre. Llega un momento en el que 
simplemente lo dejas de sostener. Si se cae, se cae, pero si le agarras siempre, nunca aprenderá. 
Es por ello que si queremos que los estudiantes sean independientes, autónomos y libres con responsabilidad, no lo lograran 
si siempre están dependiendo de nosotros. Los jóvenes deben experimentar sus propias introspecciones por sí mismos, en la 
vida cotidiana.
Siendo así que nosotros como tutores no pretendamos ser guías de perfección, cuando nosotros mismos como personas no 
lo somos, o rigidizar las conductas de los jóvenes y en vez de usar estrategias didácticas, o de motivación, solo apliquemos 
estrategias de control, lo cual hace que los jóvenes se revelen o que no entiendan porque insistimos tanto en no dejarlos ser o 
que vivan sus propias experiencias, de las cuales aprenderán y decidirán con responsabilidad y que ello les aclarara día a día su 
propia personalidad, con la que  se moverán en el mundo. Y no andarles diciendo, “te lo dije”, ya que si se equivocó, él debe vivirlo 
y reflexionarlo por sí mismo, no por lo que los demás le digamos.

Se aplicó esta teoría de Carl Roger con grupos de quinto semestre, uno del Plantel Norte y Otro del Plantel sur, de 50 alumnos 
aproximadamente cada uno, jóvenes entre 16 y 17 años promedio, los cuales estuvieron de acuerdo en la nueva modalidad 
que les propusimos, que consistía en que se describieran en cuanto a su personalidad y posteriormente ubicarse en alguna de 
las características de la teoría que más los definía, y sus compañeros también podían escribir alguna característica de cómo los 
describían, a partir de lo que conocían de ellos, de hecho les gusto y participaron en todas las actividades y al reconocer todo lo 
que los jóvenes habían experimentado en esas actividades consideramos que es una muy buena estrategia para trabajar nuestra 
tutoría con enfoque humanista y que además  generará aprendizaje con los alumnos.   Por lo trabajado en los grupos los datos 
obtenidos servirán de apoyo para fortalecer la formación integral de los jóvenes y que los tutores que se interesen en la tutoría 
en el medio superior conozcan más de adolescencia consultando a teóricos importantes como Carl Rogers, que puede ayudar 
mucho a entender  más a los jóvenes en las funciones de la tutoría. 
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Conclusiones y/o propuestas

En nuestros, grupos pudimos notar la diferencia, cuando, fuimos más que un maestro(a) –tutor(a), que tiene una consigna escolar 
y fuimos más humanas, más nosotras mismas, dirigir menos, escuchar, dejarlos decidir, ser ellos mismos para generar confianza, 
seguridad, autoestima y autoconocimiento, lo cual, no solo nos mostró a excelentes alumnos con deseos de superación personal 
y profesional, sino a alumnos con un sentido más humano y sensible a su entorno y consigo mismos.
Si bien el ejercicio tutorial requiere una formación que se va generando con la práctica profesional, este tiene un eje rector que 
condiciona su efectividad en el trabajo con los adolescentes, esa condicionante resulta ser la vocación vista desde el ejercicio 
tutorial, como la capacidad de ver por el otro, solidarizarse, ser empático y sensible a las distintas problemáticas que puedan 
presentarse en el desarrollo óptimo del estudiante sin perder de vista que cada persona es diferente y única y no se pretende 
hacer copias o imitaciones, es el reconocimiento de cada uno en lo que es, lo que hace, lo que dice, lo que quiere y lo que logra.

El ejercicio tutorial – humanizado, permite comprender el nivel de trascendencia que tiene nuestro actuar y decir en el otro, 
pero también tener conciencia de que trabajamos con seres humanos en formación, con personalidad propia, ello implica gran 
compromiso personal y profesional.
Existe una relación estrecha entre el perfil del tutor y los niveles de calidad en el servicio, ello implica asumir que no todos los 
profesores pueden ser tutores. Y no porque no tengan la formación adecuada o conveniente, sino porque simplemente sus 
condiciones personales, de actitud, vocación y responsabilidad con los jóvenes, es lo que hace y hará la diferencia en dar un buen 
apoyo y tener resultados satisfactorios tanto para el tutorado, como para el tutor.
Obtuvimos datos interesantes:
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Y considerando los escenarios en los que nos desempeñamos en el trabajo tutorial, realmente se genera un sentido de respon-
sabilidad en el tutor al trabajar con muchos jóvenes que por su sola condición de jóvenes y de diferentes contextos sociales , se 
considera hacer una tutoría cada vez más significativa, para el desarrollo de ellos, que van avanzando en sus caminos hacia un 
futuro ciertamente incierto, pero que si cuentan con la orientación y apoyos adecuados, sus proyectos de vida serán cada vez 
menos inciertos y podrán sentirse más seguros de lo que decidan hacer con sus vidas.
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Grupo prepa sur Hombres Mujeres

Apertura a la experiencia 29% 5 9

Estilo de vida existencial 37% 8 10

Confianza en uno mismo 6% 1 2

Creatividad 10% 2 3

Libertad de elección 18% 4 5

Grupo
 Prepa norte

Hombres Mujeres

Apertura a la experiencia 29% 5 9

Estilo de vida existencial 34% 7 10

Confianza en uno mismo 9% 2 2

Creatividad 14% 3 4

Libertad de elección 26% 6 7
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Resumen

Los Millenials; nacidos entre 1980-1985, se caracterizan por dominar la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo,  
sus relaciones cotidianas están intermediadas por una pantalla, para ellos, realidad y virtualidad son dos caras de la misma moneda.
Según Antoni Gutiérrez-Rubí, 2014, 59% ve películas por internet y 46% por televisión; esto evidencia que ni el prime time ni la 
publicidad clásica sirven para llegar a este colectivo, ya que según AdReaction: Marketing in a multiscreen world, de Millward 
Brown, en promedio, dedican alrededor de 7 horas diarias para conectarse online, utilizando múltiples pantallas digitales, esto 
es 5 % más al promedio mundial.
La experiencia docente reforzada mediante un instrumento de validación de información aplicado aleatoriamente a 200 per-
sonas en la Universidad de Sonora, campus Caborca,  se observa que la mayoría de los jóvenes poseen gran dependencia a 
las nuevas tecnologías, restándole importancia a la escritura, expresándolo en su mala ortografía, caligrafía y precaria forma de 
expresar sus ideas; no manifiestan gusto por la lectura, orillándolos a no poder sostener una conversación formal entre profesio-
nistas. La preocupación del docente es que el egresado muestre en su formación, habilidades, conocimientos y valores que lo 
distingan como profesional, no solo como profesionista.

Introduccion

Año tras año, llegan a las aulas universitarias un gran número de nuevos alumnos, deseosos de formarse como profesionistas, 
sin embargo el docente los identifica y los cataloga por diferentes rasgos que van desde su forma de vestir, hasta su compor-
tamiento dentro y fuera de un salón de clases, siendo común oír hablar de ellos como miembros de una generación social, 
refiriéndose al conjunto de personas que, tienen un comportamiento afín por haber nacido en fechas cercanas y recibido 
influencias culturales similares.
Este estudio se enfoca en analizar y reflexionar sobre el comportamiento y sus consecuencias, de la generación de alumnos 
actuales del campus Caborca de la Universidad de Sonora, a partir de las experiencias vividas por los académicos de la misma 
institución, que son,  de acuerdo a Gilburg (2007) “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de 
experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores”.
 A partir de ello podemos distinguir a las personas según la generación dentro de la cual se encuentren clasificadas de acuerdo 
a Salvador Vega (2014).
Generación GI. Son la generación de la primera y segunda Guerra Mundial, nacidos entre 1901 y 1926, estas personas tenían 
un gran sentido de nacionalidad, aprendieron el valor del trabajo en equipo y padecieron los estragos de la crisis económica 
generalizada y la Gran Depresión. 
Generación Silenciosa: Nacidos entre 1927-1945, personas que nacieron precisamente en la brecha de la reconstrucción, reco-
nocidas como personas pacíficas y que les gusta el trabajo estable y por largos periodos. 
Conocidos como los Baby Boomers son quienes nacieron entre 1946 y 1964
Una generación de postguerra, del consumismo a gran escala, quienes comenzaron a perder el sentido de “comunidad” y lo 
cambiaron por un enfático ensimismamiento profesional. Son la primera generación televisiva.
Generación  X son todas aquellas personas nacidas entre 1965- 1980 y está caracterizada por el individualismo. Muchos de ellos 
son hijos de padres divorciados e inmersos en un mundo cada día más globalizado.
Los Millenials nacidos entre 1981 y el 2000, también se le conoce como la generación Y, ellos nacieron en la era de la computación 
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y las comunicaciones digitales, misma razón por la que vivieron desde pequeños en un mundo globalizado, actualmente son 
las personas que se encuentran estudiando alguna carrera universitaria y es de esta generación de quien se habla precisamente 
en este estudio.
Los Boomers son todos aquellos que nacieron después del 2001, una generación que nace en el mundo de la información 
inmediata, ellos no conocen fronteras culturales, y la mayor parte de su trabajo es a través de plataformas digitales, redes sociales, 
teléfonos inteligentes, etc. 
Dinorah Miller (2018) comenta que los millenials son la generación nativa en la era digital, por lo que son atraídos al consumo 
a través de internet desde, ropa, música, pornografía, etc. Una generación que sus vínculos afectivos y sociales ya no son per-
sonales sino lo hacen a través de redes sociales, y que a pesar de que tienen un mundo de información en sus manos con la 
computadora y el internet, se les dificulta escoger que leer, como buscar información relevante. Internet le provee de casi todo, 
y de forma inmediata, por lo que no les interesa, tener un libro, no retener o saber de alguna cosa, ya que con un click tienen eso 
y más en sus manos puesto que ya la mayora posee un teléfono digital con acceso a internet.

Antecedentes

Los Millennials son orgullosamente Globalocales. Por un lado, esta generación es afín y está orgullosa de su nacionalidad (83%), 
su cultura, valores y tradiciones (76%), pero al mismo tiempo tienen curiosidad por el mundo (88%) y se sienten conectados al 
mismo (88%). De hecho, demuestran una fuerte tendencia a pensar acerca de la comunidad, real y virtual, tanto a nivel nacional 
como internacional. Desean ser partes de las tendencias, ideas, marcas e identidades globales, siempre y cuando puedan tomar-
las y transformarlas de forma que tengan sentido y relevancia a nivel local. Christian Kurz, Carlos Garcia y Jo McIlvenna (2013)
Para esta generación, afirma el mismo estudio, que el evento que más ha marcado y definido a los Millennials, es la crisis eco-
nómica mundial, igualmente es una generación seriamente impactada por los desastres naturales y el terrorismo, estas son las 
razones por las que sienten una gran inseguridad, especialmente laboral. 
Por otro lado, A. Fernández S.  2012 reconoce a esta generación como egocéntricos, muy listos y preparados académicamente 
que nacieron bajo el paraguas de la prosperidad económica.
La agencia mundial Objetivos de Desarrollo del Milenio OMD, realizó una encuesta en 32 países a más de 2500 personas de esta 
edad y determinaron algunas de sus particularidades que, gracias (o por culpa) de la crisis económica que ha explotado en los 
últimos años, han tenido que cambiar.
Según esta investigación, debido a que eran menos hijos que en la generación de sus padres, la renta de cada millennials era mayor.
En México, los Millennials representan a más de 39 millones de personas de la población y se caracterizan por una educación 
y un estilo de vida profundamente digital, por lo que, para esta generación siempre conectada, la tecnología móvil está ligada 
a sus esfuerzos por iniciar, mantener y mover su patrimonio, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y hay 
un poco más de 1.700 millones en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos (informa Dan Schawbel en la revista Time) hay 
entre 79 y 80 millones de millennials. Ferezin L. (2013)
Esta población se divide entre subgrupos que tiene diferentes actitudes frente al gasto y el ahorro. Por ejemplo. Los chicos entre 
15 y 17 años (no es restrictivo) son los exploradores. “Ellos compran para conocerse. Gastan lo que tienen sin más, no tienen una 
consciencia clara del ahorro”, explica Sergio Rodríguez, director de Investigaciones Estratégicas que participó en el estudio. La 
siguiente franja va de los 18 a los 24, estos son más conscientes, aunque todavía se están conociendo ya tiene más sentido del 
ahorro. La última (los mayores de 25 años), es la de los establecidos compran cosas que ven como una inversión
Un 89% de ellos considera que “es importante aprender constantemente en el trabajo”. Más del 50% prefiere no tener empleo 
a estar en un trabajo que odien. Esto corresponde a la idea de su sentido de la vida. Sin embargo, un 65% considera que ellos 
deberían orientar a sus compañeros mayores cuando se trata de temas de tecnología. Y lo más probable es que tengan algo de 
razón, ya que los Millennials fueron la primera generación que se ha criado bajo el paraguas de la tecnología, el Internet y las 
redes sociales. 
Un estudio publicado por Pew Research apuntaba que los millennials señalaban su inteligencia superior, la ropa, la tecnología y 
la cultura pop como sus rasgos definitorios. De hecho, su elección de carrera no estuvo definida por el salario sino por el estilo 
de vida. Quizás, como apunta The Washington Post, como los actuales sitios de trabajo apestan, los cambios causados por la 
Generación Millennials sean lo mejor para todo el mundo.
Leslie Kwoh (2012) en su artículo More Firms Bow to Generation Y's Demands donde explica cómo las empresas tienen que 
lidiar con los chicos de la generación de los Millennials, describiéndolos como  jóvenes que  Son criticados por ser impacientes, 
malcriados y, sobre todo, por tener un título académico
Según Antonio Ferrer (2010) en su Artículo “Millennials, la generación del Siglo XXI” menciona que estos hechos llevaron a Morley 
Winograd y a Michael D. Hais a estudiar lo que han llamado el cambio de imagen milenario, como refieren en el título de su 
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libro.  Por eso   centran su atención en lo que llaman Millennials: aquel grupo de jóvenes que se han convertido en la última 
generación en incorporarse a la sociedad como electores, pero también, más extensamente, aquel otro grupo cuyo nacimiento 
los autores fechan entre 1982 y 2003.  La característica común a todas estas personas reside en que han crecido inmersos en los 
tiempos en que la revolución tecnológica ha generado su fruto más llamativo: el acceso masivo y doméstico a la informática.  
Además, esta nueva generación no ha necesitado prácticamente adaptarse a estos nuevos medios por la vía de un proceso de 
transición. El subgrupo de los recién incorporados al voto —los nacidos tras 1990— ni siquiera ha conocido otra generación 
que la de Internet.

Metodología

El objetivo principal del presente trabajo fue analizar y dar a conocer comportamientos y actitudes que han tenido en la vida los 
milennials desde una perspectiva docente, para tal efecto se hizo el siguiente análisis;
Se aplicó un ejercicio escrito a estudiantes inscritos en la URN, Caborca, donde se incluyeron estudiantes sin importar el progra-
ma educativo al que asistieran, se consideraron hombres y mujeres entre 18 y 25 años, todos con acceso a internet de manera 
habitual con la característica común de utilizar redes sociales de forma ordinaria, que se conectaran a internet al menos una vez 
al día desde una computadora personal, teléfono o tableta.
Se seleccionaron de manera aleatoria una muestra de 200 estudiantes, se reunieron en aulas de la misma institución y se les 
aplicó un cuestionario de seis preguntas para resolverse en un tiempo de media hora como máximo. Cada participante realizó 
el llenado del ejercicio escrito, a mano, sin estar bajo ninguna presión aparente.
Para poder hacer un análisis descriptivo, intencionalmente se realizaron preguntas relacionadas con cultura general, una de 
las preguntas tenía que ver con sentimientos hacia la familia, otra sobre civismo, se tomó en cuenta su opinión sobre uso de 
tecnologías, se les incluyó una pregunta que obligatoriamente tenían que desarrollar en más de un renglón con la finalidad de 
analizar los trazos, redacción y ortografía. 
Deliberadamente, no se agregaron renglones como líneas de cuaderno donde pudieran realizar sus respuestas para analizar 
además su interés en la presentación.
A los participantes se les omitió la información de que serían evaluados, se les hizo creer que era una encuesta sobre lectura 
solamente, esto fue para poder tener datos lo más confiables posibles.

Resultados

Al analizar el ejercicio aplicado observamos las habilidades de los estudiantes en cuanto a la escritura experta de un universitario. 
Sin asignar puntaje para describir resultados exponemos que; a) Algunos de ellos notoriamente se pasan por alto las instruccio-
nes, varios estudiantes, a pesar de ser preguntas redactadas de manera sencilla con palabras de uso común, muestran dificultad 
para comprender lo solicitado o no ponen atención en la instrucción y deciden dejar en blanco su respuesta. b) Sorprendente-
mente algunos estudiantes decidieron no realizar un esfuerzo adicional contestando de manera cortante, sin ilación o conexión 
en la redacción no resultando su escrito suficientemente desarrollado sirviendo de base esta observación para relacionarlos con 
el pobre vocabulario utilizado. c) En cuanto al uso de mayúsculas y cualquier signo de puntuación se observó que escriben sin 
seguir las normas ortográficas que rigen la escritura. d) La mayoría de los estudiantes muestreados no se preocuparon por desa-
rrollar las mejores condiciones posibles de presentación y no manifestaron interés en que fuera legible para otros. E) Manifiestan 
estar más acostumbrados a copiar lo ya escrito por lo tanto la calidad final del cuestionario resultó ser baja.

Conclusiones y propuestas. 

Los milenials están tan absortos en el uso de las nuevas tecnologías que quieren todas las respuestas de manera rápida y fácil, 
por lo tanto no se detienen a hacer una búsqueda razonada de datos, A pesar de tener un cumulo de información por internet 
eligen lo primero que les ofrece la búsqueda no interesando la fuente, ni retenerla, haciéndose notar una falta de cultura general 
y civismo.
Vivimos en la era de la información y de las tecnologías, hay que aprovecharlas, debemos incluirlas en nuestra práctica docente 
de manera guiada y pertinente con la finalidad de que el alumno sepa como utilizar bases de datos, o búsquedas digitales, 
enriqueciendo así su cumulo de conocimientos en interesándolos en el descubrimiento de nueva información. 
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Resumen

En esta ocasión se comparte la propuesta de la visión de una escuela sin violencia cuyo objetivo es incidir en la generación de 
un ambiente libre de violencia, así como en el desarrollo de habilidades para que se forje una sana convivencia en la comunidad 
educativa. La intención nace a partir de conocer el trabajo elaborado por el Cuerpo Académico en formación Estudios sobre 
formación docente de esta institución, el cual realizó un diagnóstico acerca de la percepción de violencia escolar que tienen 
las alumnas de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar que estudian en la Escuela Normal del Estado de 
Chihuahua, resultados que se aprecian mediante la aplicación del Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE) con la intención de 
detectar violencia física, violencia verbal, exclusión social, disrupción en el aula y violencia a través de las TIC.
Se conoció que las alumnas perciben en un alto índice la presencia de las agresiones verbales dentro de la institución, además 
se detecta que hay violencia física entre ellas y un alto índice de disrupción en el aula.
Por lo anterior, se ve la necesidad inminente de tomar acción e intervenir en propiciar una mejor convivencia entre las alumnas y 
toda la comunidad normalista, con trabajo para lograr la autogestión en el desarrollo de actividades que impacten en favorecer 
una convivencia armónica.

Palabras clave: tutoría, violencia escolar, convivencia armónica, maestros en formación.

Introduccion
 
La violencia es un tema de actualidad que preocupa a muchas personas de la comunidad educativa y en el Estado de Chihuahua 
no es la excepción.  Las tasas de violencia se incrementan día con día y cada vez se conocen más casos que evidencian y dan 
cuenta de esta realidad. Aunque la escuela se considera un lugar seguro para quienes conviven en ella, el paso del tiempo y las 
circunstancias sociales han modificado lo que se vive al interior de la misma, razón por la cual surge la necesidad de que se haga 
frente a la problemática que diagnóstico la investigación y no se deje pasar por alto este nuevo escenario. 
En los últimos años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reporta que en México se ha 
experimentado un aumento en la delincuencia y la violencia relacionada con el narcotráfico, afectando de manera significativa 
la seguridad y el crecimiento económico del país y perjudicando principalmente a la juventud. El reporte maneja que en el 2011 
se alcanza el máximo en homicidios lo que permite inferir que nuestros estudiantes son afectados por esta dura crisis social. En 
el 2017 las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informan que respecto a 
años anteriores los delitos de alto impacto aumentan.
Esta realidad del contexto mexicano permea la cultura escolar de las instituciones educativas, en las cuales, por ser parte de la 
cotidianidad, carece de atención convirtiendo un problema público en uno de índole social en el campo educativo. Según Collel 
y Escudé (2007) suele ser un fenómeno poco percibido pues sus formas son habituales en todos los grupos.
Estando conscientes dentro de la Escuela Normal de la realidad que nos atañe y con la firme intención de coordinar esfuerzos 
entre los diferentes actores institucionales así como también lo marca Perfiles Parámetros e Indicadores de Servicio Profesional 
Docente en la Dimensión 4 que dice que un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión 
para el bienestar de sus alumnos teniendo como sustento teórico para ello la guía poner fin a la violencia en la escuela para los 
docentes de la UNESCO y el marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública, SEP 2015, 
se visualiza diseñar intervenciones para tratar estos hechos violentos que limitan la sana convivencia. Es por ello que la intención 
de retomar los resultados del estudio cuantitativo de tipo censal que se les aplicó a las alumnas de la Licenciatura en Educación 
Preescolar, es prioridad.
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Ya identificadas y visibilizadas las conductas violentas que se presentan al interior de la institución, se tienen las bases para 
trabajar en el desarrollo y fomento de estilos de convivencia que transformen la cultura escolar que luego sean reproducidos en 
sus centros de práctica profesional buscando impactar en la transformación social y que trabaje por equipo de manera positiva, 
responsable y participativa asumiendo  una actitud constructiva y de respeto.

Desarrollo
 
En atención a problemas de violencia, convivencia y disciplina en el entorno escolar es necesario considerar que la descom-
posición social y su reproducción es un factor social (Tello, 2005; Abramovay, 2005); al considerar esta idea, la escuela como 
institución educativa formadora de sociedades refuerza y reproduce las tensiones  y relaciones de violencia que se presentan 
como patrones de conducta.
Entiéndase por violencia escolar toda aquella situación de abuso, agresión o maltrato que realiza una persona o grupo, bajo la 
forma de discursos o acciones que se manifiestan entre adultos, entre pares al interior del sistema educativo. (Magendzo, Toledo 
y Rosenfeld, 2004).
Las  escuelas son un reflejo de la sociedad y la violencia que invade el contexto en el que están inmersos los centros educativos, 
permea directamente en ellos "se cuestiona su función social y la naturaleza de su quehacer como consecuencia de las transfor-
maciones y cambios radicales tanto en el panorama político y económico, como en el terreno de los valores, ideas y costumbres 
que componen la cultura" (Pérez, 1998).
Ante este problema de violencia social, se apuesta a la calidad educativa para lograr construir una sociedad donde impere el 
respeto y por ende la no violencia. Sin embargo, estudios realizados revelan que la escuela es un lugar donde la violencia social 
se reproduce.
En el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CCHEP) se realizó un estudio en educación básica con el objeto de medir 
las percepciones de violencia escolar del profesorado hacia el alumnado, el cual arrojó que, según la percepción del estudiante, 
la conducta violenta con más incidencia fue la verbal. Lo que deja de manifiesto que las conductas presentadas en su vida de 
estudiantes suelen reproducirse igual en sus áreas de trabajo.
Ante esta situación y siendo formadores de docentes crece el interés por la necesidad de elaborar y articular respuestas desde el 
interior de la institución, que atiendan la práctica de las situaciones violentas en la escuela, esto implica ir más allá de conocer y 
hacer conciencia de lo ocurrido, se requiere transitar hacia una mayor consolidación del colectivo donde las relaciones interper-
sonales se fortalezcan y se trabaje bajo un mismo y claro objetivo.
Tener como eje de referencia los resultados obtenidos por el Cuerpo Académico antes mencionado en su investigación denomi-
nada: Percepción de la violencia escolar en alumnas de la Licenciatura en Educación Preescolar en la IByCENECH. Y con base en 
las observaciones realizadas a la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, se puede indicar  
que ésta presenta las siguientes características:
La forma más frecuente de violencia considerada en esta investigación es cuando las estudiantes hablan mal unas de otras, 
seguido de cuando las alumnas no dejan que las demás realicen su trabajo. Se manifiesta la presencia de violencia física al referir 
que, aunque se maneje como broma, existan golpes como cachetadas o palmadas en la cabeza, así como burlas mediante fotos 
entre ellas que son utilizadas como afrenta.
Otros puntos encontrados como violencia fueron la extensión de rumores negativos que se realizan entre ellas al igual que 
su comportamiento como un distractor de las explicaciones de los catedráticos. Identificándose como las principales formas 
de violencia los actos que ejercen entre ellas, de las alumnas y hacia las alumnas. Deben aprender a controlar y gestionar sus 
emociones. Aplicar la educación emocional tanto en el aula como en casa ayudará en su desarrollo intelectual.

Estrategias: 
Fortalecer y apoyar la formación continua del profesorado en materia de convivencia escolar, mediante las cuales se tenga un 
abordaje hacia las situaciones violentas de manera conciliadora. Cambiar de lo punitivo-coercitivo hacia un enfoque preventivo 
y restaurativo.
El origen de la violencia  difícilmente lo encontremos en la escuela, sino más bien en los hogares y en la calle. Sin embargo la 
violencia escolar es un problema sumamente complejo y, por tanto, es preciso contemplar la necesidad de hacer participar a los 
estudiantes en diversas actividades que generen conciencia en las alumnas ya que de alguna u otra forma, todas están siendo 
partícipes   de la violencia estudiantil. 
Las estrategias para atender la problemática suscitada dentro de la institución consisten, en implementar tres momentos de 
intervención del departamento de tutorías en el diseño, aplicación y evaluación de acciones en pro de la intervención para inferir 
en la solución de esta  problemática.    
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El primer momento es la implementación de una campaña de sensibilización cuyo propósito es concientizar a la comunidad 
escolar sobre aspectos de la problemática detectada, la finalidad es que la gran mayoría identifique claramente la necesidad 
de tomar acción en la transformación de esta realidad de la comunidad de esta escuela. La sensibilización es como una intro-
ducción a un tema, que deja algo abierto, es fundamental para transformar el plano práctico, en la vida personal, que haya un 
cambio en la persona (Echeverria, 2011). Para lograr lo anterior, se gestionará la intervención de algunas organizaciones civiles  
y gubernamentales para trabajar platicas y talleres, campañas de concientización que vayan encaminadas a compartir en cada 
una un concepto integral de la palabra “violencia” qué es y qué consecuencias tiene, para, posterior a la sensibilización, realizar un 
club en contra de la violencia donde, en equipo, planeen y se organicen para que sean gestoras de estrategias que tendrán que 
ir  compartiendo a sus compañeras con la finalidad de propiciar la erradicación del acoso, bullying, robo, amenazas, etc. dentro y 
fuera de los grupos de la normal del estado. 
Para lograrlo, tendrán que hacer uso de recursos como internet, dependencias gubernamentales o privadas, especialistas, etc., 
que les brinden información apropiada y correcta que potencien su pensamiento crítico y analítico de la magnitud que conlleva 
un ambiente violento con sus compañeras.  Dicho club tendrá reuniones de acuerdo a los tiempos de las integrantes, en espacios 
que sean cómodos para ellas;  en él se abordarán temas de interés social referentes a la violencia, de la cual se pueda desprender 
información que sirva para desarrollar acciones de prevención que contribuyan a intensificar la conciencia respecto a lo que la 
violencia aporta,  para así crear una conducta de cero tolerancia a la violencia en alumnas de nivel superior. Con la proyección 
constante de materiales, pláticas, conferencias, etc. se dará a conocer al resto del alumnado lo que ellas vayan creando.
Posterior a la conclusión anual de su club, se realizará una investigación con las alumnas de educación preescolar que fueron 
encuestadas para la investigación sobre los tipos de violencia que existen en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, esta se 
hará para verificar que tanto impacto tuvo en las alumnas y si su comportamiento hacia sus compañeras se modificó para bien.  

Conclusion 

Los comportamientos de violencia, intimidaciones y agresiones que se presentan en los espacios educativos, requieren de 
un abordaje integral; la institución en su conjunto, es decir, docentes y alumnado, necesitan afrontar el desafío de la violencia 
intra-escolar, de manera integrada, democrática, en espacios donde toda la comunidad pueda sentirse representada, escuchada 
y atendida. Con esta propuesta de intervención se pretende incidir para que se propicien la desaparición de situaciones de acoso 
e intimidación en las  alumnas de la IByCENECH. Con las actividades que se irán llevando a cabo durante el ciclo escolar, se espera 
que se vean resultados a favor de una convivencia sana, la cual ayude en la relación entre el alumnado y alumnado-docentes,  
viéndose impactado en un ambiente que favorezca el aprendizaje y toma de decisiones asertivas, al ser estos espacios los lugares 
donde se aprenden  las conductas de convivencia, a tolerar y ejercer la violencia, situación que se reproduce en el ámbito escolar.
La violencia escolar es un reflejo de la que se vive en otros espacios cercanos, por ello es necesario trabajar de manera conjunta 
(profesional, personal, social, cultural), para crear entornos sociales más saludables.
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Resumen:

Uno de los mayores retos de la sociedad del siglo XXI es la educación, por lo que se ha manifestado un gran interés por las 
dificultades del aprendizaje que se manifiestan fuera y dentro del salón de clases. En el ámbito educativo, la Diversidad que se 
manifiesta tiene su origen en diversos factores. La presencia de cualquier factor reclama una atención especial para el estudiante 
de nivel bachillerato, con el propósito de potenciar sus actitudes y hábitos positivos que permitan su desarrollo académico y hu-
mano y por ende lograr su inclusión en la sociedad. Además de la necesidad de que el profesorado cuente con las herramientas 
necesarias para hacer frente a dicha diversidad, apoyando con orientación y programación de metodologías específicas. Es por 
esto, que la presencia del Tutor de Atención Especial (TAE) se precisa como un elemento de acompañamiento y asesoría peda-
gógica para efectuar las condiciones que fomentaran la práctica docente, mediando el proceso de aprendizaje del alumno. Para 
esto, se presenta una propuesta de intervención pedagógica tutorial: el docente como mediador de aprendizajes en alumnos 
con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en el nivel medio superior.

Introducción:

Las dificultades de aprendizaje que se manifiestan fuera y dentro del salón de clases representan uno de los mayores retos de la 
sociedad del siglo XIX. La formación de nuevas generaciones debe considerar las necesidades actuales, educándolas para vivir 
en la sociedad del conocimiento, en un mundo global marcado por las relaciones internaciones de un mercado laboral que se 
extiende más allá de las fronteras de los distintos países.
La estructuración de nuevas reformas educativas que han buscado brindar los apoyos necesarios para que se cumplan con las 
necesidades y con los derechos de las personas con Necesidades Educativas Especiales en los diferentes niveles académicos. 
Contribuyendo con esto a una educación inclusiva.
La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incremen-
tando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y 
los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser 
marginados. (CONFINTED, 2016)
El programa Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS) está bajo la responsabilidad de Secretaría 
Académica Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por los retos que presenta y la importancia que este sub-programa 
tiene para la formación integral y la inclusión educativa, se requiere implementarlo a través de una estructura de trabajo colegiado. 
ADIUAS trabajará en crear los ambientes necesarios y facilitar el conjunto medios y recursos para lograr la integración de los 
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jóvenes con Capacidades Diferentes y se encargará de dar atención desde que el alumno ingrese al bachillerato hasta que 
culminen sus estudios. (UAS, 2016, pág. 30).
Este programa opera en 29 Preparatorias de la UAS (Zona Centro 14, Zona Centro Norte 2, Zona Norte 7 y zona Sur 6), a través 
de profesores con formación en psicología y/o educación especial. Son ellos quienes son el enlace directo entre el programa y 
el alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en este caso particularmente el alumno con TDAH. Y el enlace entre el 
alumno con TDAH y el docente.
El concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) considera a todos aquellos alumnos requieran de medios, recursos 
metodológicos, ajustes distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. (Duk, 2006).
Es el docente el que convive la mayor parte del tiempo con el alumno con TDAH y es él quien se enfrenta con las dificultades 
propias de tratar y educar a estos alumnos.
Conocer y comprender las características físicas, cognitivas e incluso personales del alumno con TDAH es una tarea nada fácil 
para un docente con formación en licenciaturas diversas (Química, Inglés, Computo, Matemáticas, Biología, etc.) excepto como 
Licenciado en Educación Especial o en su defecto como Psicólogo. Carece de herramientas pedagógicas para trabajar con un 
alumno con estas características.
La presente propuesta tiene como objetivos principales: Eliminar obstáculos que presenta el docente al trabajar con alumnos con 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), para cumplir con el cometido de un facilitador en la adquisición 
de aprendizajes e implementar una propuesta de intervención pedagógica tutorial en el proceso de mediación de aprendizajes 
en el docente y el alumno con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.
El acompañamiento de los alumnos con TDAH, actualmente se atiende de manera esporádica y personalizada en nuestra Unidad 
Académica pero hasta el momento no se ha generalizado llevando esta propuesta de intervención de manera general a toda 
la planta docente, ya que se cuenta, dentro de la inclusión y la diversidad, con alumnos diagnosticados y medicados en los 
diferentes grados del bachillerato, por lo cual es necesario la atención mediadora del docente que garantice el aprendizaje del 
alumno y apoyo a transitar por el Nivel Medio Superior.

Desarrollo

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es una de las problemáticas (en la diversidad estudiantil) a las que se 
enfrenta el docente del nivel bachillerato en las aulas. Esta situación permite y obliga establecer un compromiso de apoyo para 
los mismos docentes, padres de familia y alumnos desde una concepción pedagógica que sustente epistemológicamente la 
presencia, la efectividad y la calidad de la figura del TAE y de la labor educativa que realiza la planta docente de bachillerato. 
Bajo un proceso de enseñanza adecuada se reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los contextos, 
conocimientos, competencias y las variadas estructuras culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades 
de desarrollo de conocimientos y competencias por parte de los docentes, tanto en materias por aprender como en estrategias 
para enseñarlas. La generación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos sus alumnos así como la responsabilización 
de los docentes sobre el mejoramiento de los logros estudiantiles(Ochoa, 2016).

La Intervención Pedagógica
Touriñán (2011) nos señala una definición que abarca los elementos de conceptualización, la intervención pedagógica es la 
acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios 
que se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo. Wright (1979) 
citado por Touriñán menciona que la intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional es com-
prenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente cree, en la consecución de algo (Wright, 
1979). El proceso de intervención pedagógica podría esquematizarse del siguiente modo: el agente educador (docente) hace 
lo que el conocimiento de la educación explica y justifica para conseguir el resultado, el agente educando (alumno) efectúa las 
conductas explicitadas en la intervención pedagógica que realiza el educador, alcanzando el objetivo (destrezas, hábito, actitud 
o conocimiento educativo). (Touriñán, 2011)

La propuesta de apoyo a la docencia puede tener una multiplicidad de actores: directores, orientadores, miembros del equi-
po paradocente, pedagogos, apoyos técnico pedagógicos, interventores educativos, etc. El actor de la propuesta de apoyo 
a la docencia tendrá en su práctica profesional específica su ámbito de problematización. En este tipo de propuestas se 
abordan temáticas sumamente variadas que tienen que ver necesariamente con la práctica profesional que desarrolla su 
actor principal; en ese sentido, por ejemplo, un apoyo técnico abordará temas relacionados con la asesoría o formación del 
profesor. (Cárdenas, 2016)
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Definición y principales características del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) presenta una variación conceptual a lo largo del tiempo, a 
continuación se abordará los orígenes conceptuales y característicos de ente trastorno tan mencionado en nuestros días.
Entre las definiciones que se pueden encontrar de este trastorno es preciso mencionar el que precisa más la sintomatología a la 
cual se adhieren los diagnósticos clínicos que presentan las personas que lo padecen. Según el DSM-IV (APA, 1994) este trastorno 
se define como un patrón persistente de comportamientos que reflejan desatención y desinhibición conductual (impulsividad 
e hiperactividad) y que resulta desadaptativo en relación con el nivel de desarrollo del niño. La sintomatología interfiere con el 
funcionamiento del niño en al menos dos ambientes distintos. (Montañez, 2014)
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) divide el TDAH en tres subgrupos: (Elias, 2005).

Intervención pedagógica tutorial: el docente como mediador de aprendizajes 
en alumnos con TDAH en el NMS

A) Introducción.
El presente trabajo científico se tributa en el espacio de investigación de las ciencias de la pedagogía, al ser el profesor de nivel 
bachillerato y el TAE los actores principales de este proceso educativo (sin dejar de mencionar al alumno con Necesidades 
Educativas Especiales, específicamente el alumno con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) conscientemente 
organizado y orientado a un fin, el que se ofrece en la escuela - institución y en otras formas de organización con carácter extra 
- escolar y extra - docente.
B) Momentos de la propuesta de intervención pedagógica tutorial.
A continuación se presentan los momentos que constituyen la estructura del diseño de la presente propuesta de intervención, 
así como las etapas de la misma. 
C) Exploración de la problemática.
En este apartado se realiza una descripción de los hechos que en la práctica docente cotidiana permiten detectar la problemática 
abordada.
D) Justificación y delimitación del problema docente.
En este apartado se explicarán los motivos que hicieron detectar la necesidad de buscar una alternativa de solución a la proble-
mática docente presente. 
El presente trabajo “propuesta pedagógica” es una alternativa de solución a una situación que se presenta en la Unidad Acadé-
mica preparatoria Vladimir I. Lenin, Eldorado, Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
E) Etapas y reflexión de la acción sobre el programa de intervención.
En este apartado se enlistan 5 etapas que corresponden a la implementación de talleres, cursos, productos y evaluaciones. En 
cada uno de ellos se hace una descripción de los elementos que participan y en qué consiste tal participación, acompañada de 
la reflexión de la acción.
ETAPA 1. Introducción a la Educación Especial. Una acción sensibilizadora.
Como actividad principal de este programa de intervención pedagógica, se propone un espacio de sensibilización para el 
personal docente al inicio del ciclo escolar. Taller: “Introducción a la Educación Especial”.
Objetivo: Formar al docente de nivel bachillerato dentro del ámbito de la educación inclusiva, acercándolos al origen, concep-
tualización y características de las Necesidades Educativas Especiales (NEE), que presentan mayor prevalencia en las Unidades 
Académicas de Educación Medio Superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
ETAPA 2. El Programa Curricular Adaptada (PCA) como Instrumento pedagógico.
El alumno con TDAH se presenta en el nivel bachillerato con un diagnóstico clínico que permite al TAE y a la misma institución 
tener la información y los datos precisos para poder identificarlo y darle un seguimiento académico.
En esta etapa se llevó a cabo la siguiente actividad:
Nombre: Curso “El Programa Curricular Adaptada (PCA) como Instrumento pedagógico”.
Objetivo: Desarrollar en el docente la capacidad y habilidad para apropiarse e interpretar el PCA, y que éste sirva como una 
herramienta pedagógica que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje en el alumno con (TDAH).
ETAPA 3. Plenaria como actividad integradora.
Nombre: La Plenaria como actividad integradora.
Objetivo: Presentar los productos de las etapas anteriores con el sustento teórico y metodológico del caso para ser sometido 
a una evaluación (rúbrica) con la intención de analizar, reflexionar y retroalimentar los conocimientos adquiridos y estar en 
condiciones de replantear situaciones.
ETAPA 4. Implementación de estrategias de aprendizaje.
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Nombre: La Implementación de estrategias de aprendizaje.
Objetivo: Utilizar las estrategias de aprendizaje que fueron diseñadas por los mismo docentes basados en los contenidos de la 
etapa 1 y etapa 2 de esta propuesta de intervención pedagógica tutorial, para que sean implementadas en su quehacer docente, 
es decir, las pondrá en práctica en las clases del día y en su propia planeación favoreciendo con esto a una adecuación curricular.
El desarrollo de la clase y de la implementación de la estrategia), evidencias fotográficas, comentarios de los propios alumnos 
(por escrito).
ETAPA 5. Evaluación.
Nombre: Evaluación: “Implementación de la propuesta de intervención pedagógica tutorial”
Objetivo: Proporcionar al docente y al investigador (quien implementa esta propuesta de intervención pedagógica tutorial) una 
visión clara de los errores que pudieron haberse cometido en el proceso de este programa de intervención para dar lugar a la 
enmienda de estos. O bien para detectar los aciertos para mejorarlos. Enriqueciendo con esto el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en los alumnos con TDAH.

Conclusiones o propuestas:

Las acciones que se muestran en la propuesta de intervención pedagógica tutorial presentada está sustentada en los postulados 
presentados en la obra de Vigotsky, desarrollándose desde el trabajo metodológico, teniendo una dirección hacia la capacitación 
de los docentes, los prepare para su desempeño, y que este a su vez se caracterice por el análisis y reflexión de su desempeño, y 
por ende el desempeño del alumno con TDAH en el ámbito socio-educativo siguiendo la línea del trabajo colectivo.  El docente 
actual debe presentar un proceso reflexivo, lo cual dará lugar a los principios de procedimiento, esto generará estrategias de 
enseñanza y esto a su vez dará lugar al proceso de aprendizaje en el alumno. Cumpliendo con los objetivos propuestos desde 
la planeación.  Por lo que puedo decir que coincido con Elliott, quien señala: “De acuerdo con R. S. Peters (1968), Stenhouse 
decía que, a partir de un objetivo educativo, se podía derivar lógicamente una forma de proceso pedagógico coherente con su 
objetivo”.  (ELLIOTT, 1991)  
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Resumen
La presente investigación se realizó en la F.C.A. de la U.A.Ch, en 2017, con el objetivo de analizar el impacto que está causando 
el uso desmedido de los dispositivos móviles, como lo son la adicción y fobia digitales, las cuales están cambiando los patro-
nes de comportamiento de los estudiantes y afectando alarmantemente su desempeño escolar, así como su calidad de vida 
personal; buscando que el docente/tutor se nutra de dicha información y encuentre nuevas formas de trabajo académico y 
de intervención tutorial. Investigación de naturaleza cuantitativa, no experimental, descriptiva, transeccional. Se aplicó una 
encuesta de catorce preguntas a 75 tutorandos. Se concluye que los estudiantes hoy día presentan comportamientos con un 
alto grado de adicción (76%) y fobia digitales (96%), y el impacto de estos en su desempeño escolar es preocupante (40%). El 
uso del móvil en las universidades va en aumento y es alarmante. La información debe permitir a los docentes/tutores enten-
der la manera en que los jóvenes asimilan el dispositivo móvil en sus diversas dimensiones, para así contar con la posibilidad 
de diseñar lineamientos, políticas, programas, técnicas, herramientas o nuevas formas para afrontar de manera más certera la 
incidencia de este medio en las prácticas académicas de los estudiantes.
Palabras clave: Adicción digital, fobia digital, intervención tutorial. 

Introducción

El mundo entero está viviendo una caótica realidad virtual, provocada por las nuevas formas de comunicación de las personas 
a través del internet y siempre con un dispositivo móvil en mano; y las comunidades universitarias son de las más vulnerables 
a esta situación. La generación de los millennials son precisamente los estudiantes universitarios que más están padeciendo 
esta grave problemática actual, provocada por el excesivo uso y abuso de las nuevas tecnologías virtuales de comunicación 
interactiva: Fobia digital (terror de no tener consigo el móvil) y adicción digital (adicción a estar permanentemente conectado 
y usando una multitud de aplicaciones). El estudiante de hoy simplemente no entiende su vida, ni puede hacer su vida, sin la 
posesión de un dispositivo móvil, en funcionamiento pleno y absoluto, obviamente. El estudiante prefiere una relación muy 
estrecha, genuina y de confianza con su aparato móvil, que con una pareja (novio/a), padres, hermanos, familiares, amigos, 
compañeros, profesores o su tutor. De aquí surge la importancia del presente estudio, ya que el docente/tutor deberá conocer y 
saber cómo enfrentar a estas nuevas generaciones de estudiantes, que demandan nuevos retos en las formas de educar, formar 
y acompañar (tutorar). El presente trabajo pretende allegar de dicha información al docente tutor, describiéndole las conductas 
y comportamientos del estudiante/tutorando hoy en día, con un dispositivo móvil (pegado a él las 24 horas del día), su forma 
escolar de trabajar, así como sus fobias y sus adicciones al mismo; entonces el docente/tutor tomar como reto dicha información 
y entender que necesita modificar las técnicas y las formas del trabajo académico y escolar, de tal manera que se encuentre un 
equilibrio en la relación de ambos, un mejor acompañamiento tutoral y sobretodo se siga fortaleciendo el desarrollo integral del 
estudiante, en aras de lograr lo mas óptimamente posible la culminación exitosa de sus estudios universitarios.

Desarrollo

Marco Teórico. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aportan grandes avances en el conocimiento y en la 
comunicación, pero por sus propias características pueden conllevar consecuencias psicológicas negativas que han recibido 
mucha atención social. El Móvil es un dispositivo técnico que permite ser desplazado de un lugar a otro y que se ha convertido 
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en un objeto personal, propio, exclusivo e íntimo presente en muchos aspectos de nuestra vida. Un gran número de personas 
utilizan sus teléfonos móviles como despertador, duermen con ellos debajo de la almohada o en la mesita de noche, hay per-
sonas que lo usan como reloj de bolsillo, cámara fotográfica, grabadora, agenda electrónica o radio. El móvil se convierte en un 
elemento más de los componentes íntimos que constituyen la esfera personal de los usuarios (como lo pueden ser las llaves, la 
cartera, algunas fotos, etc.) con el que se tiene una relación emocional. Nunca antes un aparato tecnológico se había convertido 
en un aspecto tan importante en la vida diaria de las personas, determinante del poder sobre la identidad individual. Así mismo, 
algunas características de los usuarios también contribuyen a esta situación: baja autoestima, introversión, y pocas habilidades 
sociales, ya que son más fácilmente influenciables por campañas publicitarias Es posible que sea necesario un período para 
adaptarse a la nueva tecnología tanto para los nuevos usuarios como para los practicantes que también necesitan incorporar las 
nuevas actitudes y comportamientos que conlleva este uso. (Srivastana, 2005)
El fenómeno "no-mobile-phone-phobia" (no-mo-fobia) aunque todavía no se ha catalogado como un trastorno sicológico pro-
piamente, como otras adicciones a las nuevas tecnologías, ya causa problemas y es tratado por profesionales. El estilo de vida 
actual implica estar conectados permanentemente a través de herramientas tecnológicas, lo que trae consigo un aumento de 
la dependencia a estos aparatos. El asunto problemático es cómo aprovecharlas y hacer un uso adecuado y moderado sin caer 
en la adicción a estas herramientas, pues no es fácil distinguir entre la dependencia habitual y necesaria, y la adicción dañina. 
(Reyes, 2012)
Entre los principales factores de nomofobia están el aburrimiento, la soledad y la inseguridad, y algunos jóvenes que presentan 
este mal no pueden soportar la soledad. Esto reduce la cantidad de tiempo para reflexionar. Pese a su prevalencia, la nomofobia 
todavía no es una fobia calificada. La nomofobia no está incluida en el (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Men-
tales) DSM todavía, pero es un problema que está por llegar. Se está tratando de hacerlo más científico. (Kung, 2012)
Con el desarrollo del Internet y su crecimiento a nivel mundial han aparecido también los primeros casos de psicopatología rela-
cionados con la Red. El trastorno de dependencia de la Red se está convirtiendo en problema de salud mental, aun no diagnos-
ticada por no estar clasificada en los manuales diagnósticos y clasificación internacional de enfermedades mentales., siendo un 
primer caso atendido por presentar todas las características de dependencia asociada a ludopatía. Traducido en un decremento 
en el tamaño de su círculo social y un incremento en su depresión y soledad. Los pacientes permanecen conectados pese a 
saber que ello supone un problema persistente y recurrente de tipo físico, social, laboral o psicológico. (Young & Rodgers, 2004). 
Se calcula que el promedio de edad del usuario estándar de Internet es de 32 años, y 1 de cada 10 usuarios es menor de 18 años. 
Se calcula que 57% de los usuarios son hombres y 43% mujeres a nivel global. La frecuencia de conexión es diaria para el 27% 
de los sujetos y el 78% se conecta por lo menos 4 veces por semana. El tiempo de conexión semanal oscila entre las 3-15 horas 
(62,6%) y el 6,2% de los sujetos que se conecta durante más de 40 horas semanales. (Griffiths, 2006). La mayor parte de sujetos 
se conectan desde sus propios domicilios (92%), el 29,4% lo hace desde su trabajo, el 8,8% desde centros académicos y el 1,8% 
desde cibercafés. Cuando el uso de Internet interfiere de un modo significativo en las actividades habituales es cuando podrá 
ser considerado patológico. Sin embargo la interferencia sobre los hábitos de vida no es un criterio estable ya que varía tremen-
damente de unos sujetos a otros, variando en función de las disponibilidades de tiempo, dinero y de numerosas circunstancias 
tanto personales como familiares. (Greenfield, 2007)
Pese al escaso y anecdótico bagaje clínico son numerosas las voces que proponen la inclusión de este supuesto trastorno en los 
manuales de clasificación (DSM-IV, CIÉ 10). Dos o más de los siguientes síntomas aparecen después de unos días y hasta un mes 
de haberse producido la suspensión del uso del computador: agitación, ansiedad, pensamientos recurrentes (obsesivos) acerca 
de lo que estará ocurriendo en Internet, fantasías o sueños acerca de Internet, movimientos voluntarios o involuntarios similares 
a los que se efectúan sobre un teclado. (American Psychiatric Association, 2005)
La mayoría de los síntomas ocasionados por el uso abusivo y descontrolado del internet a través de los dispositivos digitales 
producen malestares o deterioros en las áreas social, ocupacional o cualquier otra área vital; a su vez el uso de Internet o de 
otro servicio on-line es preciso para aliviar o suprimir los síntomas abstinenciales. Se accede a Internet más a menudo o durante 
períodos de tiempo más prolongados de los que se había planeado. (Morahan-Martin & Schumacker, 2005)
Los adolescentes al momento de distanciarse del uso de su computadora o dispositivo móvil comenzaran a cambiar sus con-
ductas y actitudes, volviéndose irritables, molestos, enojados, levantaran la voz o bien dejaran de hablar, se alimentarán poco, 
disminuyen los periodos de sueño, distanciándose de sus compañeros, amigos y familiares, descuidarán su aseo personal, 
se volverán retraídos, aislados y su rendimiento académico bajará, llegando al ausentismo escolar. Las investigaciones y los 
 casos  presentados hasta el momento sobre la adicción o dependencia a Internet son causa de discusión en el nuevo manual 
 diagnóstico DSM V, a punto de ser tomado como una patología mental, a raíz del diagnóstico de dependencia al internet o 
patologías llamadas hoy día nomofobia y app adicción. (Young & Rodgers, 2005)
Se entiende por adicciones tecnológicas aquellas que involucran la interacción hombre-máquina, y las divide entre pasivas 
(como la televisión) y activas (Internet, móvil y videojuegos).
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El diagnóstico de la adicción a las TIC parte del mismo principio que las adicciones a substancias. (Echeburúa, 2006)
El uso que el adolescente hace de Internet puede ser problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto 
desarrollo de la vida cotidiana, causándole estados de somnolencia, alteración del estado de ánimo, reducción de las horas dedi-
cadas al estudio o a sus obligaciones. Así mismo, Internet se asocia a un mayor malestar psicológico donde se limitan las formas 
de diversión y se reducen las relaciones sociales. (Castellanos Rosell, Sanchez-Carbonell, Graner Jordana, & Beranuy Fargues, 2007)

En la dimensión escolar, existen algunas problemáticas específicas. En el aula el teléfono representa un instrumento que abre un 
nuevo frente en la guerra contra las trampas durante los exámenes (Ling, 2007), así como un elemento distractor para algunos 
estudiante que no pueden dejar de revisar su celular, responder sus llamadas o escribir mensajes de texto mientras se desarrolla 
la clase. Martínez & Otero (2009) descubrieron que la frecuencia de uso del teléfono celular entre los jóvenes se relaciona con el 
fracaso escolar. (García Martinez & Fabila Echauri, 2014)
El estudio de hábitos de internet de la AMIPCI del 2014 hace referencia que 5 de cada 10 internautas mexicanos se conectan a 
través de su dispositivo móvil (Smartphone). Se ha asociado el uso del móvil, en función de las motivaciones subyacentes, a seis 
categorías de conducta: adictiva, compulsiva, habitual, dependiente, obligatoria (impuesta por los usos sociales) y voluntaria. 
(Méndez, Castro, & Castro, s/f )
Metodología. Naturaleza cuantitativa. Tipo de investigación no experimental, descriptiva, transeccional y correlacional. Carácter 
bibliográfico y de campo. Método Inductivo, ya que se generaron resultados a partir de una situación particular y estos tendrán 
la posibilidad de generalizarse. El trabajo de investigación se llevó a cabo de agosto a diciembre de 2017, en la F.C.A. de la U.A.Ch. 
Población de interés de 902 estudiantes/tutorandos inscritos en el Programa Institucional de Tutorías. Marco muestral: Se consi-
deraron las bases de datos proporcionadas por el departamento de tutorías, de la Secretaria Académica, el tipo de muestro fue 
no probabilístico, por sujeto tipo. Tamaño de la muestra: 75 estudiantes/tutorandos, con un margen de confiablidad del 95% y 
margen de error del 5%, utilizando la formula general de pequeñas muestras, cuando la población es conocida. N= z2Npq/e2(N-
1)+z2 pq. Variable: Impacto de la adicción y fobia digitales. Los indicadores que describen la variable son: Tecnologías digitales, 
conectividad, uso de dispositivos móviles, fobia, adicción, trastornos físicos, mentales, emocionales, escolares y sociales, cambios 
en la personalidad y nuevos valores, entre otros. La recolección de los datos se hizo a través de la aplicación de una encuesta 
de opinión, la entrevista y la observación. Se elaboró un instrumento de medición para valorar los indicadores con 14 items, 
valorados en escala de Likert y se probó estadísticamente con alfa de Cronbach igual a 0.723 que para el efecto se considera 
apropiado. La codificación de la información se llevó a cabo con apoyo de equipo de cómputo y software Microsoft Excel y Word 
y programa estadístico SPSS.
Resultados. Para partir de datos reales y concretos dentro de la F.C.A. de la U.A.Ch., se aplicó una encuesta de 14 items en 
noviembre de 2017 a 75 estudiantes/tutorandos, de todos los semestres y todas las carreras de licenciatura, para conocer el 
nivel de adicción y fobia digitales ante el uso y abuso indiscriminado de los dispositivos móviles y las consecuencias escolares 
y personales que se están presentando hoy en día; en un afán por informar a los docentes/tutores, y en la medida de lo posible 
modificar las técnicas y/o formas de acompañar/tutorar y formar a los estudiantes, partiendo de la base que estas formas de 
comunicación interactiva con los dispositivos móviles actuales son ineludibles y hay que afrontarlas; y muy probablemente el 
cambio y la adaptación tenga que ser partiendo del docente/tutor. 
Los resultados se muestran a continuación a través de gráficos y de tablas que contienen una correlación entre las variables y sus 
indicadores más importantes en esta investigación: Adicción y Fobia digitales y Desempeño Escolar 
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La información que se muestra a continuación a través de tres tablas, determina la situación que en materia de Adicción y Fobia 
digitales y Desempeño Escolar presentan los estudiantes/tutorandos: 

Bajo	grado	de	adicción
2.	Tiempo		de	utilización	al	dia	de	dispositivos	moviles 3% 21% 43% 19% 14%
4.	Necesidad	de	estar	conectado	a	internet 82% 14% 3% 1% 0%
5.	Placer	y	satisfaccion	al	lograr	la	conexión	a	internet	 85% 5% 5% 3% 2%
7.	Tiempo	sin	necesidad	de	conexión	a	internet 35% 60% 3% 1% 0%
8.	Desconcentracion		en	clases	por	el	uso	de	su	dispositivos 50% 28% 18% 3% 1%
11.	Perdida	o	afectación	de	relaciones	afectivas	por	uso	de	dispositivos38% 33% 25% 2% 2%

49% 27% 16% 5% 3%

16%76% 8%

Alto	grado	de	adicción

	APP	ADICCIÓN	(ADICTO	A		LA	CONECTIVIDAD)	

La tabla 1 muestra un alto grado de adicción de los tutorandos a permanecer siempre conectados al internet en su dispositivo 
móvil (76%), llamando la atención, que esa necesidad a permanecer conectados a toda costa, les conduce al grado de encontrar 
placer y satisfacción, la mayor parte de su tiempo lo viven conectados a internet y junto a sus dispositivos móviles, no soportan 
la idea de no estar conectados, incluso manifiestan haber perdido relaciones afectivas por preferir la relación con su celular. Tan 
solo el 8% se encuentra con bajo grado de adicción, y el 16% está latente a volverse muy adicto a la conectividad.

4.	Necesidad	de	estar	conectado	a	internet 82% 14% 3% 1% 0%
5.	Placer	y	satisfaccion	al	lograr	la	conexión	a	internet	 85% 5% 5% 3% 2%
7.	Tiempo	(hrs.)	sin	necesidad	de	conexión	a	internet 35% 60% 3% 1% 0%

67% 26% 4% 2% 1%

4%

NOMOFOBIA	(TEMOR	A	NO	TENEREL	MOVIL/	CONEXIÓN)

Alto	grado	NOMOFOBIA

94% 2%

Bajo	grado	NOMOFOBIA

La tabla 2 muestra datos más preocupantes, pues los estudiantes muestran pánico o fobia al hecho de no tener consigo su 
celular, un 94% se encuentra con alto grado de nomofobia; es decir el alumno no concibe su vida alejado de su dispositivo móvil, 
o bien no tener conectividad a internet, o quedarse sin batería, o bien simplemente no tenerlo a la vista. Incluso en las entrevistas 
realizadas, el estudiante externó dormir pegado a su dispositivo móvil, preferir estar conectado a él, a comer, tomar un baño, 
asearse, estudiar, tener vida social y familiar o hacer algún deporte. Encuentran una mayor felicidad con la sola idea de tener un 
dispositivo móvil funcionando (con conexión permanente).

8.	Desconcentración		en	las	clases	por	el	uso	de	su	dispositivo	móvil 50% 28% 18% 3% 1%
9.	Preferencias	por	el	uso	de	dispositivos	que	asistir	a	clase 2% 8% 20% 35% 35%
10.	Preferencia	al	uso	de	dispositivos	que	hacer	tareas	escolares 11% 21% 31% 16% 21%

21% 19% 23% 18% 19%

23%

NOMOFOBIA	Y	ADICCIÓN	CONTRA	DESEMPEÑO	ESCOLAR

Impacto	negativo Sin	Impacto

40% 37%
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La tabla 3 indica que la nomofobia y la adicción están impactando negativamente el desempeño escolar de los estudiantes/
tutorandos, ya que un 40% de ellos se desconcentran en las clases por la necesidad de estar conectados a las redes sociales, por 
estar respondiendo a mensajes o bien atender llamadas; lo cual provoca que su aprovechamiento académico se vea afectado. 
Incluso muchos de ellos comentaron preferir salirse de clases o no asistir a ellas cuando los profesores prohíben su uso. También 
en tiempo extra clase (en casa) un buen porcentaje de ellos no atienden a las tareas escolares por continuar conectados al 
internet, especialmente en redes sociales. Un 37% comentó que la adicción y la fobia digitales no han tenido impacto en su 
desempeño escolar, situación que alienta un poco, pues ciertamente en clases hay estudiantes dedicados y comprometidos que 
si son capaces de desprenderse del dispositivo móvil para cumplir óptimamente con sus actividades escolares.

Conclusiones

Sobre la base anteriormente planteada en el marco teórico y los resultados mostrados en el presente estudio, se concluye que los 
estudiantes/tutorandos de la F.C.A. de la U.A.Ch. por su acercamiento inevitable con las TICs a través de su dispositivo móvil, hoy 
en día presentan comportamientos que podrían ser valorados con una adicción y fobia digitales a los mismos. El uso del móvil 
en las universidades va en aumento y es alarmante, ya que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente 
en la concentración del estudiante y por consiguiente en su rendimiento académico. Todo estudiante posee un dispositivo móvil 
con obligado acceso a internet, de esta forma se incorporan todos los elementos que se relacionan con volverse adicto a su 
uso y a casi volverse loco si no lo tiene consigo; coincidiendo con lo que opinaron Young & Rodgers en el 2005. En este sentido 
se deben ubicar los docentes/tutores, es decir, entender que esto no se puede revertir o cambiar, hay que buscar formas de 
aprovechar este fácil y amigable acceso a internet, como a la información, a la eficiencia y rapidez en la comunicación que antes 
no se tenía. A veces se pierde mucho tiempo en encontrar maneras de desconectar al estudiante, tratando de que atienda más 
efectivamente la clase, pero se logra mucho menos, la experiencia así lo indica. Ante este panorama es importante concientizar 
a los jóvenes de la manera más apropiada del uso del dispositivo móvil, ya que su abuso los lleva a presentar patologías adictivas 
que tienen repercusión en su rendimiento académico, así como trastornos en sus conductas interpersonales e intrapersonales. El 
problema se agudiza cuando estas conductas se consideran socialmente aceptadas, lo que no les permite detectar la existencia 
de un problema en los patrones de su uso y comportamiento; mencionado así por García Martinez & Fabila Echauri en el 2014. 
El dispositivo móvil ha pasado a formar parte del eje principal de su sentido de pertenencia e identidad, se ha convertido en 
todo para ellos, (descargas, mensajes, correo, fotos, video y el uso de internet), y sin un control por parte de su núcleo familiar, 
esta ventana abierta a un mundo de interrelaciones virtuales, no debe ser ajena tanto a nosotros sus profesores/tutores como a 
la sociedad sobre las consecuencias de la adicción a su uso. 
Seguramente queda mucho por hacer; la presente investigación abre otras interrogantes, sin duda, pero se deja un pequeño 
granito de arena para que los docentes/tutores nos informemos, comprendamos a esta generación millennial, que tiene otras 
formas de hacer, vivir y convivir. Que esta información permita entender la manera en que los jóvenes asimilan el móvil en sus 
diversas dimensiones, y contar así con la posibilidad de diseñar lineamientos, políticas, programas, técnicas, herramientas o nue-
vas formas para afrontar de manera más certera la incidencia de este medio en las prácticas de vida de los jóvenes estudiantes. 
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Resumen

El Programa Institucional de Tutoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se constituye como un apoyo fundamental 
para la atención de los estudiantes desde el momento de su ingreso a esta institución, esto se refleja en la importancia de los 
esfuerzos realizados para la actualización de las líneas bajo las cuales se implementa la acción tutorial. En este sentido a partir 
del año 2017 se incluyó la participación en este programa de figuras especializadas para brindar atención psicopedagógica, así 
como para actuar de manera conjunta con los tutores longitudinales desde el momento del diagnóstico de necesidades de los 
tutorados, hasta la implementación de acciones de mejora y el seguimiento de sus resultados. Dentro de este proceso se ha con-
tribuido a la potencialización y fortalecimiento de las actividades desarrolladas por los diversos actores involucrados en la tutoría, 
asimismo, para cada caso se ha favorecida la definición específica de las modalidades de atención y sus estrategias, enfatizando 
en direccionarlas hacia la mejora de la situación académica de los estudiantes de nuevo ingreso con perfil de vulnerabilidad, esto 
con el objetivo de proporcionar un acompañamiento integral y cercano durante el proceso de adaptación a la vida universitaria.

Introducción

La continua evaluación y actualización de los Programas Institucionales dirigidos a la atención directa de los estudiantes, es una 
acción fundamental para lograr el objetivo de asegurar la calidad en la formación de los alumnos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), en este sentido y como lo expresa el ideario de la UAA, la calidad es un valor que se reconoce en la 
relevancia de los contenidos de planes y programas en relación con las necesidades del entorno social, por lo anterior, el Progra-
ma Institucional de Tutoría (PIT) ante el compromiso de alinear sus objetivos y acciones con los de la Institución, ha enfocado 
sus esfuerzos en actualizar su operatividad para proporcionar una atención pertinente a las características y necesidades de los 
estudiantes tal y como el ideario institucional lo plantea “…c) equidad, en el sentido de apoyo diferenciado a los alumnos, en la 
medida en que lo requieran, para que todos alcancen en un grado suficiente los objetivos de los programas”. (UAA, 2018, p.2).
De esta forma, a partir de un análisis realizado a la operatividad del PIT, se dio inicio a la implementación de acciones específicas 
dirigidas a la revitalización de la atención tutorial, para lo cual se incluyeron figuras de atención directa para los estudiantes, 
mismas que se han encauzado a la coordinación y apoyo de actividades con la finalidad de atender a las necesidades particulares 
de los tutorados de acuerdo a sus características académicas y personales. 
De manera particular, las acciones que en el presente documento se describen, son aquellas que a partir de la actualización en 
la operatividad del PIT se enfatizan para la atención y seguimiento de los estudiantes con un Perfil de Vulnerabilidad identificado 
al momento de su ingreso a esta casa de estudios. El Diagnóstico realizado desde el inicio es fundamental para la definición 
de las estrategias pertinentes que han de implementarse antes y durante la incorporación del alumno de primer semestre, 
considerando que la transición que experimenta el estudiante durante el primer año de estudios universitarios es un momento 
que precisa mayor atención por parte de la institución. 

Relacionado con esa transición, y por supuesto con las labores de tutoría, está también el reconocimiento de que los 
alumnos necesitan aprender "el oficio de estudiante", entre otras cosas porque se encuentran ante el reto de asimilar nuevos 
códigos, que se refieren tanto a los lenguajes disciplinarios que son propios de cada una de las diversas carreras como a las 
normas de conducta y expectativas institucionales de desempeño, no siempre explícitas. (Narro y Arredondo, 2013). 

Es por ello que la UAA a través de sus herramientas informáticas ha habilitado los recursos necesarios para eficientar el análisis de 
la información académica y personal del  estudiante, de tal manera que el tutor y las figuras relacionadas de manera directa con 
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esta labor tengan un panorama claro del tipo de situaciones que corresponde atender, considerando así tanto los resultados del 
proceso de admisión a la institución, habilidades y técnicas de estudio, así como los factores personales y socioeconómicos que 
por sus condiciones pueden posicionar al joven en un estado académico vulnerable.

Desarrollo

Contextualización de la Tutoría en la UAA.
Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes la formación integral en sus estudiantes es de vital importancia, por ello se esta-
blece dentro del Marco Institucional de Formación Integral, el Programa Institucional de Tutoría (UAA, 2012) que la define como:

 Un proceso individual o grupal que se brinda al estudiante a través del Tutor durante su permanencia en la UAA, con el 
propósito de ofrecer espacios de apoyo, para una trayectoria universitaria guiada y con ello coadyuvar en el abatimiento 
de los índices de deserción, reprobación, rezago y elevar el de la eficiencia terminal, en pro del desarrollo integral del 
estudiantado. (p.14).

Para ello se establece una Tutoría diferenciada, considerándose dos vertientes: 1.- Incorporación del estudiante a la vida univer-
sitaria con el objetivo de facilitar el proceso de integración y establecer estrategias para eficientar su rendimiento académico. 
2.- Seguimiento al proceso de titulación, dirigido a estudiantes de 5º semestre en adelante, en donde se busca favorecer el 
cumplimiento con los requisitos del proceso de titulación y promover los vínculos del estudiante con el sector laboral (UAA, 
2017). Atendiendo a estas vertientes, las modalidades adoptadas por el PIT en la intervención tutorial se centran en: a) Tutoría 
individual por parte de un tutor longitudinal y/o asesor PIT, quienes proporcionan atención personalizada al estudiante con la 
finalidad de asegurar una orientación hasta mejorar su situación, b) Tutoría grupal, esta modalidad se desarrolla tanto por el 
tutor longitudinal como por el asesor PIT, atiende asuntos generales del grupo y canaliza en caso necesario, c) Tutoría virtual, 
caracterizada por la comunicación entre profesor y alumnos a través del uso de medios electrónicos, d) Tutoría de pares, a través 
de ésta, los estudiantes de alto rendimiento brindan atención a sus pares de primeros semestres.
La operatividad del PIT en la UAA, como lo muestra la imagen 1, involucra a diversas áreas y figuras quienes intervienen de 
manera directa e indirecta dentro del proceso de atención y seguimiento. Si bien, cada una de las figuras representadas en el 
esquema tienen una función clave para que la operatividad del PIT se realice con éxito, quienes intervienen de manera directa 
con el estudiante son: a) Asesor PIT, figura con perfil profesional especializado en el área Psicopedagógica con la función, en 
conjunto con el Tutor Longitudinal, de identificar las necesidades de atención de los estudiantes en situación de vulnerabilidad 
o riesgo, e implementar estrategias de apoyo; asimismo otra figura directa es b)Tutor longitudinal, figura representada por un 
profesor de tiempo completo, adscrito al departamento académico que tiene a cargo el programa educativo al que es asignado 
como tutor; además se cuenta con el apoyo de estudiantes quienes fungen como c)Tutor par, esta figura es representada por 
estudiantes capacitados para brindar apoyo a otros estudiantes en el área académica e institucional.

Imagen 1: Diagrama General de la Operatividad del PIT

Fuente: Manual Operativo del Programa Institucional de Tutoría, UAA.
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Todas las figuras involucradas se ocupan de atender los factores de vulnerabilidad y riesgo, diferenciándose de la siguiente manera:
Vulnerabilidad: En la UAA se considera con perfil vulnerable a los estudiantes de nuevo ingreso con alguna insuficiencia en 
las diferentes áreas evaluadas por el examen de admisión y/o el examen diagnóstico, además se identifica con este perfil a los 
estudiantes inscritos en el programa educativo de su segunda opción, asimismo, se incluye a quienes presentan dificultades de 
tipo personal y limitaciones en la adaptación a su nueva vida universitaria.
Riesgo: El diagnóstico de los estudiantes a partir del segundo semestre considera en situación de riesgo a quienes en su desem-
peño e historial académico, presentan alguno de los siguientes indicadores: adeudo de una o más materias de semestres anterio-
res ya sea en última o penúltima oportunidad, reprobación de uno o más exámenes parciales durante el semestre, acumulación 
de inasistencias cercano al límite permitido así como rezago en el cumplimiento de alguno de los requisitos de titulación. Estos 
indicadores están relacionados con la presencia de factores académicos y/o personales que son identificados por el tutor y el 
asesor PIT durante el proceso del diagnóstico. 
Cabe hacer mención que en el presente trabajo se describe la intervención tutorial implementada en la UAA para atender los 
casos de vulnerabilidad.

Diagnóstico del perfil de vulnerabilidad académica

Dentro de la vertiente de Incorporación a la vida universitaria se contempla la intervención oportuna, preventiva y/o correctiva 
dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso. Para el logro de este objetivo se realiza un diagnóstico que identifica a los estudiantes 
con perfil académico vulnerable, el cual se obtiene como se mencionó con anterioridad, a partir del análisis de los datos arroja-
dos por el proceso de admisión (imagen 2), considerando por lo tanto con perfil de vulnerabilidad a los estudiantes que entren 
en alguno de los siguientes criterios:
1.- Puntuación obtenida en los exámenes de admisión: a) Estudiantes con puntuación menor al promedio grupal en las 3 áreas 
del EXANI II módulo diagnóstico; b) Estudiantes con puntuación menor al promedio grupal en las 4 áreas EXANI II módulo 
admisión; c) Estudiantes con puntuación menor al promedio grupal en los dos exámenes (diagnóstico y admisión). 
2.- Estudiantes inscritos en su segunda opción de carrera: Aquellos que por la puntuación obtenida no fueron admitidos en la 
primera opción de carrera solicitada.
Asimismo, y a partir de la investigación realizada por el tutor y asesor PIT a través de la entrevista personal y de la aplicación de 
instrumentos de diagnóstico tales como el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, se consideran estudiantes con vulne-
rabilidad a quienes presenten dificultad en alguno de los siguientes factores: Hábitos y técnicas de estudio, inadecuada elección 
vocacional, habilidades y aptitudes necesarias para la carrera, motivación y actitud, factores económicos y laborales, situaciones 
personales, emocionales y de salud, entre otros factores identificados.
El registro del Diagnóstico descrito se realiza dentro del Plan de Acción Tutorial, mismo que se encuentra disponible a través de la 
plataforma Institucional esiima, (imagen 3) la cual cuenta con recursos que permiten observar y dar seguimiento a la trayectoria 
académica del estudiante.

Imagen 2: Ejemplo del análisis de resultados obtenidos en el proceso de admisión. 

Fuente: Esiima/Tutoría UAA
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Imagen 3: Ejemplo del Plan de Acción Tutorial

Fuente: Esiima/Tutoría UAA

La fase de diagnóstico se considera un momento determinante para la selección de las acciones y estrategias de intervención, 
es aquí donde el tutor inicia el proceso de atención diferenciada dirigida a dar seguimiento a las necesidades particulares de sus 
tutorados.

Estrategias de atención

Atendiendo a cada una de las modalidades establecidas en el Programa Institucional de Tutoría de la UAA, las estrategias de 
trabajo que se utilizan para brindar el apoyo al estudiantado se implementan de la siguiente manera:
a) Tutoría individual: El tutor longitudinal brinda orientación al estudiante en la adaptación a la vida universitaria, comparte 
información sobre servicios institucionales, así como la legislación universitaria, monitorea la trayectoria académica del estu-
diante y el cumplimiento de los requisitos de titulación, además canaliza a servicios de atención especializada dirigiéndolos al 
asesor PIT u otras instancias. En caso de presentarse una canalización a la Asesoría PIT, se realiza una entrevista para conocer 
la situación personal y o académica del tutorado, es aquí donde se diferencía el tipo de atención que se requiere, ya sea en el 
fortalecimiento de herramientas académicas, psicopedagógicas, de apoyo emocional o bien, en caso de requerirlo, dirigirlo a 
los servicios institucionales que corresponda. En el caso de las situaciones de estudiantes vulnerables por entrar al programa 
educativo de segunda opción, se programan entrevistas para recibir seguimiento a través de la atención directa de Profesores 
del área, quienes le proporcionen un mayor conocimiento del plan de estudios al que está inscrito, o bien, canalizando al área 
de Orientación Educativa. Por otra parte, el apoyo brindado por los Tutores par en la etapa de nuevo ingreso busca favorecer la 
inserción a la vida universitaria, dando acompañamiento a las inquietudes del estudiante en lo académico, gestiones adminis-
trativas y deportivo/culturales.
b) Tutoría grupal: En esta modalidad la intervención para atender la vulnerabilidad comienza desde la participación del tutor 
y asesor PIT dentro de los cursos de inducción, los cuales son planeados de forma particular para cada uno de los programas 
educativos, tomando en cuenta las características y necesidades propias de cada centro académico, con el fin de dar a conocer 
la información relevante para la integración del estudiantado dando elementos que generen la identidad con el programa 
y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se llevan a cabo cursos propedéuticos que refuerzan conocimientos previos 
necesarios, basados en los resultados del diagnóstico en cuanto a las materias que presentan mayor índice de reprobación. En 
algunos Centros se trabaja en actividades de integración grupal, para favorecer la cohesión y motivación, se imparten sesiones 
de Orientación Educativa que versan alrededor de temas como: Hábitos y técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, plan de 
vida y carrera, entre otros. El Tutor longitudinal gestiona y realiza foros de casos de éxito con estudiantes egresados para lograr 
la identidad con la carrera y reducir la vulnerabilidad para los estudiantes de segunda opción.
En el caso del Tutor par, realiza la difusión de sus actividades, dando mayor énfasis a las asesorías académicas. Finalmente, el Tutor 
longitudinal planea las actividades a realizar durante el semestre, de acuerdo con el PAT. 
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c) Tutoría virtual. El uso de los medios de comunicación electrónicos se ha convertido en una estrategia de gran utilidad, en este 
sentido se recurre a ellos para crear espacios virtuales a través de los cuales se comparte información institucional relevante, 
como por ejemplo:  fechas y periodos de inscripción a cursos que permiten cumplir con los requisitos de titulación, horarios 
de asesorías académicas, localización de tutores par, entre otros. Igualmente se proporciona orientación académica y personal, 
facilitando y agilizando la comunicación para la atención de las necesidades individuales, grupales o de pares. Los espacios más 
utilizados son las páginas oficiales de los Asesores PIT en Facebook, los grupos de WhatsApp integrados por los jefes de grupo 
de cada carrera, sus tutores longitudinales, asesores PIT y tutores par, asimismo se mantiene el contacto vía correo electrónico.
d) Tutoría de pares. Esta modalidad ha sido impulsada y revitalizada a partir de la actualización a la operatividad del PIT, forta-
leciendo la difusión y monitoreo de las acciones realizadas por los tutores par, logrando así posicionarlo como una figura clave 
para la atención académica del estudiante con perfil vulnerable. Inicialmente el tutor longitudinal identifica a estudiantes con 
características adecuadas para fungir como tutores par, las cuales incluyen tener actitud de servicio, un promedio mínimo de 8, 
ser sobresaliente en una o varias materias, disponibilidad de tiempo, y contar con el Visto Bueno del jefe de departamento de su 
carrera (UAA, 2013). Posteriormente se le brinda una capacitación en donde se realiza una sensibilización hacia la importancia 
de su labor de apoyo a sus compañeros, asimismo se le dan a conocer sus funciones, el uso de los reportes y registros para el 
seguimiento de su actividad mismos que entregará de manera mensual a su asesor PIT. La atención que brinda puede ser a partir 
de la canalización directa del estudiante que requiere el apoyo, la cual puede ser a partir del tutor longitudinal, por el asesor PIT o 
mediante la solicitud del propio tutorado. Su participación en el curso de inducción o propedéutico es darse a conocer con cada 
uno de los grupos para que los estudiantes de nuevo ingreso le puedan identificar de manera personal y saber en qué tipo de 
situaciones pueden recibir su acompañamiento. Los estudiantes pueden solicitar asesoría académica con un tutor par en áreas 
con menor rendimiento según el diagnóstico de inicio, o bien, durante el semestre a partir de los resultados del primer examen 
parcial, pudiendo darse una intervención individual o grupal. Cabe mencionar que se tiene de igual manera la asignación de 
un tutor par en los casos de estudiantes que se detectan con situaciones particulares (sordera, ceguera, síndrome de Asperger, 
entre otros). 
De manera conjunta; el tutor par, tutor longitudinal y asesor PIT, se mantienen en constante comunicación y búsqueda de 
estrategias para garantizar que la intervención tutorial sea eficiente. Es importante señalar que la participación de los estudiantes 
tutores es reconocida proporcionándoles créditos de formación humanista, o bien como servicio social, y en algunos casos se 
tiene la participación como voluntariado.

Conclusiones

El Programa Institucional de Tutoría de la UAA ha sido desde su surgimiento un programa que ha incorporado diversos elemen-
tos, herramientas, acciones y estrategias a su forma de intervenir y apoyar a los estudiantes, esto sin lugar a dudas ha permitido 
que los actores involucrados en este proceso refrenden su compromiso hacia la labor tutorial. 
Es así que, tras la reciente actualización a la operatividad del PIT, es posible observar que la especialización de las figuras de apoyo, así 
como la variación en las modalidades de atención se consideran un factor que ha permitido la revitalización de las acciones del PIT. 
Asimismo, esto se ve reflejado en que la selección de la modalidad de atención, estrategia y la figura encargada de implementarla 
ha sido orientada hacia la atención tanto del área académica como personal e integral del estudiante, con el objetivo primordial 
de favorecer el proceso de adaptación e inserción a la vida universitaria. 
El uso de las herramientas informáticas y electrónicas se ha posicionado como un elemento fundamental tanto para el análisis de 
la información académica del estudiante, su seguimiento, e incluso para agilizar la comunicación con el tutorado estableciendo 
un vínculo permanente entre Tutor, Asesor PIT, Tutorado y Tutor Par.
El involucramiento del Tutor longitudinal y el Asesor PIT con el estudiante desde su ingreso a la Universidad marca la pauta para 
que el tutorado identifique a estas figuras como un apoyo confiable durante toda su estadía en la UAA, por ello, es de gran impor-
tancia que las acciones elegidas para intervenir durante el primer semestre sean adecuadas y en caso necesario se modifiquen 
de manera oportuna para que el estudiante continúe respondiendo de positivamente a este servicio.
La participación de los estudiantes desde la perspectiva como tutorado y como tutor par ha sido un referente para considerar 
puntos de mejora al Programa Institucional de tutoría, dicha participación ha permitido que esta actualización siga fluyendo y 
adaptándose al ritmo y necesidades de los mismos estudiantes, pues son ellos los principales actores de este programa.
Finalmente es fundamental tomar en cuenta que debemos continuar implementando mejoras y fortalecer el proceso de segui-
miento y evaluación de los resultados de la operatividad de manera sistematizada y permanente para poder identificar las áreas 
de oportunidad.
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Resumen

En esta ocasión se comparte la propuesta de la visión de una escuela sin violencia cuyo objetivo es incidir en la generación de 
un ambiente libre de violencia, así como en el desarrollo de habilidades para que se forje una sana convivencia en la comunidad 
educativa. La intención nace a partir de conocer el trabajo elaborado por el Cuerpo Académico en formación Estudios sobre 
formación docente de esta institución, el cual realizó un diagnóstico acerca de la percepción de violencia escolar que tienen 
las alumnas de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar que estudian en la Escuela Normal del Estado de 
Chihuahua, resultados que se aprecian mediante la aplicación del Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE) con la intención de 
detectar violencia física, violencia verbal, exclusión social, disrupción en el aula y violencia a través de las TIC.
Se conoció que las alumnas perciben en un alto índice la presencia de las agresiones verbales dentro de la institución, además 
se detecta que hay violencia física entre ellas y un alto índice de disrupción en el aula.
Por lo anterior, se ve la necesidad inminente de tomar acción e intervenir en propiciar una mejor convivencia entre las alumnas y 
toda la comunidad normalista, con trabajo para lograr la autogestión en el desarrollo de actividades que impacten en favorecer 
una convivencia armónica.

Palabras claves: tutoría, violencia escolar, convivencia armónica, maestros en formación.

Introducción

La violencia es un tema de actualidad que preocupa a muchas personas de la comunidad educativa y en el Estado de Chihuahua 
no es la excepción.  Las tasas de violencia se incrementan día con día y cada vez se conocen más casos que evidencian y dan 
cuenta de esta realidad. Aunque la escuela se considera un lugar seguro para quienes conviven en ella, el paso del tiempo y las 
circunstancias sociales han modificado lo que se vive al interior de la misma, razón por la cual surge la necesidad de que se haga 
frente a la problemática que Diagnóstico la investigacion y no se deje pasar por alto este nuevo escenario. 
En los últimos años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reporta que en México se ha 
experimentado un aumento en la delincuencia y la violencia relacionada con el narcotráfico, afectando de manera significativa 
la seguridad y el crecimiento económico del país y perjudicando principalmente a la juventud. El reporte maneja que en el 2011 
se alcanza el máximo en homicidios lo que permite inferir que nuestros estudiantes son afectados por esta dura crisis social. En 
el 2017 las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informan que respecto 
a años anteriores los delitos de alto impacto aumentan. Esta realidad del contexto mexicano permea la cultura escolar de las 
instituciones educativas, en las cuales, por ser parte de la cotidianidad, carece de atención convirtiendo un problema público 
en uno de índole social en el campo educativo. Según Collel y Escudé (2007) suele ser un fenómeno poco percibido pues sus 
formas son habituales en todos los grupos.
Estando conscientes dentro de la Escuela Normal de la realidad que nos atañe y con la firme intención de coordinar esfuerzos entre 
los diferentes actores institucionales así como también lo marca Perfiles Parámetros e Indicadores de Servicio Profesional Docente 
en la Dimensión 4 que dice que un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el 
bienestar de sus alumnos teniendo como sustento teórico para ello la guía poner fin a la violencia en la escuela para los docentes de 
la UNESCO y el marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública, SEP 2015, se visualiza diseñar 
intervenciones para tratar estos hechos violentos que limitan la sana convivencia. Es por ello que la intención de retomar los resul-
tados del estudio cuantitativo de tipo censal que se les aplicó a las alumnas de la Licenciatura en Educación Preescolar, es prioridad.
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Ya identificadas y visibilizadas las conductas violentas que se presentan al interior de la institución, se tienen las bases para 
trabajar en el desarrollo y fomento de estilos de convivencia que transformen la cultura escolar que luego sean reproducidos en 
sus centros de práctica profesional buscando impactar en la transformación social y que trabaje por equipo de manera positiva, 
responsable y participativa asumiendo  una actitud constructiva y de respeto.

Desarrollo
 
En atención a problemas de violencia, convivencia y disciplina en el entorno escolar es necesario considerar que la descom-
posición social y su reproducción es un factor social (Tello, 2005; Abramovay, 2005); al considerar esta idea, la escuela como 
institución educativa formadora de sociedades refuerza y reproduce las tensiones  y relaciones de violencia que se presentan 
como patrones de conducta.
Entiéndase por violencia escolar toda aquella situación de abuso, agresión o maltrato que realiza una persona o grupo, bajo la 
forma de discursos o acciones que se manifiestan entre adultos, entre pares al interior del sistema educativo. (Magendzo, Toledo 
y Rosenfeld, 2004).
Las  escuelas son un reflejo de la sociedad y la violencia que invade el contexto en el que están inmersos los centros educativos, 
permea directamente en ellos "se cuestiona su función social y la naturaleza de su quehacer como consecuencia de las transfor-
maciones y cambios radicales tanto en el panorama político y económico, como en el terreno de los valores, ideas y costumbres 
que componen la cultura" (Pérez, 1998).
Ante este problema de violencia social, se apuesta a la calidad educativa para lograr construir una sociedad donde impere el 
respeto y por ende la no violencia. Sin embargo, estudios realizados revelan que la escuela es un lugar donde la violencia social 
se reproduce.
En el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CCHEP) se realizó un estudio en educación básica con el objeto de medir 
las percepciones de violencia escolar del profesorado hacia el alumnado, el cual arrojó que, según la percepción del estudiante, 
la conducta violenta con más incidencia fue la verbal. Lo que deja de manifiesto que las conductas presentadas en su vida de 
estudiantes suelen reproducirse igual en sus áreas de trabajo.
Ante esta situación y siendo formadores de docentes crece el interés por la necesidad de elaborar y articular respuestas desde el 
interior de la institución, que atiendan la práctica de las situaciones violentas en la escuela, esto implica ir más allá de conocer y 
hacer conciencia de lo ocurrido, se requiere transitar hacia una mayor consolidación del colectivo donde las relaciones interper-
sonales se fortalezcan y se trabaje bajo un mismo y claro objetivo.
Tener como eje de referencia los resultados obtenidos por el Cuerpo Académico antes mencionado en su investigación denomi-
nada: Percepción de la violencia escolar en alumnas de la Licenciatura en Educación Preescolar en la IByCENECH. Y con base en 
las observaciones realizadas a la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, se puede indicar  
que ésta presenta las siguientes características:
La forma más frecuente de violencia considerada en esta investigación es cuando las estudiantes hablan mal unas de otras, 
seguido de cuando las alumnas no dejan que las demás realicen su trabajo. Se manifiesta la presencia de violencia física al referir 
que, aunque se maneje como broma, existan golpes como cachetadas o palmadas en la cabeza, así como burlas mediante fotos 
entre ellas que son utilizadas como afrenta.
Otros puntos encontrados como violencia fueron la extensión de rumores negativos que se realizan entre ellas al igual que 
su comportamiento como un distractor de las explicaciones de los catedráticos. Identificándose como las principales formas 
de violencia los actos que ejercen entre ellas, de las alumnas y hacia las alumnas. Deben aprender a controlar y gestionar sus 
emociones. Aplicar la educación emocional tanto en el aula como en casa ayudará en su desarrollo intelectual.
Estrategias: 
Fortalecer y apoyar la formación continua del profesorado en materia de convivencia escolar, mediante las cuales se tenga un 
abordaje hacia las situaciones violentas de manera conciliadora. Cambiar de lo punitivo-coercitivo hacia un enfoque preventivo 
y restaurativo.
El origen de la violencia  difícilmente lo encontremos en la escuela, sino más bien en los hogares y en la calle. Sin embargo la 
violencia escolar es un problema sumamente complejo y, por tanto, es preciso contemplar la necesidad de hacer participar a los 
estudiantes en diversas actividades que generen conciencia en las alumnas ya que de alguna u otra forma, todas están siendo 
partícipes   de la violencia estudiantil. 
Las estrategias para atender la problemática suscitada dentro de la institución consisten, en implementar tres momentos de 
intervención del departamento de tutorías en el diseño, aplicación y evaluación de acciones en pro de la intervención para inferir 
en la solución de esta  problemática.    
El primer momento es la implementación de una campaña de sensibilización cuyo propósito es concientizar a la comunidad 
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escolar sobre aspectos de la problemática detectada, la finalidad es que la gran mayoría identifique claramente la necesidad de 
tomar acción en la transformación de esta realidad de la comunidad de esta escuela. La sensibilización es como una introducción 
a un tema, que deja algo abierto, es fundamental para transformar el plano práctico, en la vida personal, que haya un cambio en 
la persona (Echeverria, 2011).
Para lograr lo anterior, se gestionará la intervención de algunas organizaciones civiles  y gubernamentales para trabajar pláticas y 
talleres, campañas de concientización que vayan encaminadas a compartir en cada una un concepto integral de la palabra “vio-
lencia” qué es y qué consecuencias tiene, para, posterior a la sensibilización, realizar un club en contra de la violencia donde, en 
equipo, planeen y se organicen para que sean gestoras de estrategias que tendrán que ir  compartiendo a sus compañeras con la 
finalidad de propiciar la erradicación del acoso, bullying, robo, amenazas, etc. dentro y fuera de los grupos de la normal del estado. 
Para lograrlo, tendrán que hacer uso de recursos como internet, dependencias gubernamentales o privadas, especialistas, etc., 
que les brinden información apropiada y correcta que potencien su pensamiento crítico y analítico de la magnitud que conlleva 
un ambiente violento con sus compañeras.  Dicho club tendrá reuniones de acuerdo a los tiempos de las integrantes, en espacios 
que sean cómodos para ellas;  en él se abordarán temas de interés social referentes a la violencia, de la cual se pueda desprender 
información que sirva para desarrollar acciones de prevención que contribuyan a intensificar la conciencia respecto a lo que la 
violencia aporta,  para así crear una conducta de cero tolerancia a la violencia en alumnas de nivel superior. Con la proyección 
constante de materiales, pláticas, conferencias, etc. se dará a conocer al resto del alumnado lo que ellas vayan creando.
Posterior a la conclusión anual de su club, se realizará una investigación con las alumnas de educación preescolar que fueron 
encuestadas para la investigación sobre los tipos de violencia que existen en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, esta se 
hará para verificar que tanto impacto tuvo en las alumnas y si su comportamiento hacia sus compañeras se modificó para bien.  

Conclusión

Los comportamientos de violencia, intimidaciones y agresiones que se presentan en los espacios educativos, requieren de 
un abordaje integral; la institución en su conjunto, es decir, docentes y alumnado, necesitan afrontar el desafío de la violencia 
intra-escolar, de manera integrada, democrática, en espacios donde toda la comunidad pueda sentirse representada, escuchada 
y atendida. Con esta propuesta de intervención se pretende incidir para que se propicien la desaparición de situaciones de acoso 
e intimidación en las  alumnas de la IByCENECH. Con las actividades que se irán llevando a cabo durante el ciclo escolar, se espera 
que se vean resultados a favor de una convivencia sana, la cual ayude en la relación entre el alumnado y alumnado-docentes,  
viéndose impactado en un ambiente que favorezca el aprendizaje y toma de decisiones asertivas, al ser estos espacios los lugares 
donde se aprenden  las conductas de convivencia, a tolerar y ejercer la violencia, situación que se reproduce en el ámbito escolar.
La violencia escolar es un reflejo de la que se vive en otros espacios cercanos, por ello es necesario trabajar de manera conjunta 
(profesional, personal, social, cultural), para crear entornos sociales más saludables.
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Resumen

En consideración a las acciones estratégicas para atender la vulnerabilidad de los estudiantes (nombrados como tutorados en el 
desarrollo de la propuesta), se apoyan las instituciones educativas en la tutoría como una estrategia preventiva y también reme-
dial en un sólido apoyo desde un enfoque constructivista, humanista y sociocultural (UNAM, 2014). Con acciones de un profesor 
elegido como tutor, quien se encuentra en comunicación constante con la guía y apoyo de los enlaces académicos, quienes a 
su vez se encuentran coordinados en el campus universitario de la Facultad de Estudios Superiores Aragón por la División de 
Humanidades y Artes, en donde se atiende a una extensa diversidad de necesidades de tutoría,  en un contexto vulnerable al 
nororiente de la zona metropolitana; para lo cual se otorga en este documento, una propuesta para atender la especificidad de 
necesidades con un diagnóstico en el aula y un enfoque hacia la resiliencia, donde se consideren los factores riesgo a abatir por 
medio de fortalezas subjetivas en los estudiantes apoyadas y promovidas por las acciones de los tutores en comunicación con 
el Programa Institucional de Tutorías, quien se apoyará en Programas Institucionales y servicios,  para generar acciones sinérgicas 
en la comunidad educativa.

Introducción

El presente trabajo se desarrolla dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, campus de la Universidad Nacional Autó-
noma de México  que se ubica en la zona metropolitana del Estado de México al nororiente de la Ciudad México. En un perímetro 
de área que abarca varias colonias: Impulsora, Bosques de Aragón, Plazas de Aragón, Prados de Aragón, Las Armas. El servicio 
educativo que ofrece, comprende carreras en las áreas de las ciencias sociales (Comunicación y Periodismo, Derecho, Economía, 
Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Sociologìa), Humanidades (Arquitectura, Diseño Industrial y Pedagogía) e Ingenie-
rías (Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Computación), se  
atiende la alumnos con pase directo de recintos de Escuelas Nacionales Preparatorias o de Colegios de Ciencias y Humanidades 
pertenecientes a la Universidad de México, si logran establecer un perfil académico que cubra con el rigor del campus y carrera 
solicitadas. Así como a los aspirantes que aprueban el concurso de selección en forma satisfactoria de perfiles e intereses variados,  
con tendencia en residencia de las zonas colindantes a la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Los alumnos provenientes de 
esta región en la zona metropolitana que acuden al campus, en gran proporción experimentan condiciones de vulnerabilidad 
económica, política y social. González Galván, J., Hernández, P., & Sánchez Castañeda, A. (2001), comentan que:
“La vulnerabilidad representa un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio precario, que arrastra al individuo o al grupo a una 
espiral de efectos negativos acumulativos. Uno de sus rasgos distintivos es la incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo”. 
Como apoyo ante las condiciones de vulnerabilidad en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se han formulado estrategias 
institucionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la tutoría que en la UNAM (2017), se concibe como:
 “Un recurso estratégico que permite fortalecer los programas educativos a través del acompañamiento a los alumnos(…), 
inherente a la función docente, y a través del encuentro y comunicación entre tutor-alumno, permite potenciar el desempeño 
académico y refuerza las capacidades.”
Misma que acude a prevenir, abatir y corregir, la deserción académica, el rezago escolar y  factores de riesgo con acciones de 
fortalecimiento,  en los estudiantes, nombrados para efectos institucionales, como: tutorados, en quienes se pretende actue el 
Programa Institucional de Tutorías. En las universidades mexicanas desde hace poco más de una década, se viene desarrollando 
experiencia en torno a la tutoría, sobre todo tomando como base la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que la concibe como una estrategia para fortalecer la formación integral de los 
estudiantes y coadyuvar en la solución de otros problemas de la educación superior, como rezago, reprobación, deserción y baja 
eficiencia terminal (UNAM,2012). La tutoría hacia los  alumnos tutelados/tutorados, es ejecutada  por los profesores tutores de 
grupo, quienes son gestionados, guiados y apoyados, por los enlaces académicos del programa que se agrupan en tres impor-
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tantes áreas: Humanidades, Ingenierías y Ciencias Sociales. Los enlaces académicos son guiados y coordinados por la División de 
Humanidades y Artes, quien a su vez recibe  políticas y directrices del Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que se encuentra en Ciudad Universitaria. 
Así, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón se llevan a cabo acciones tutoriales de acompañamiento para los tutorados, 
en las que se consideran las condiciones contextuales propias de la región y la correspondiente  diversidad de perfiles de las 
distintas profesiones, que se atribuyen a la particularidad de carrera y semestre, con platicas de apoyo y asesoramiento a pro-
fesores tutores; en las cuales estriba  la importancia de abarcar la especificidad de las voces de todos los alumnos, argumento 
que nos conduce a   la propuesta de diagnósticos grupales, para  profundizar aún más en las acciones de apoyo tutorial en 
Arquitectura, Diseño Industrial y Pedagogía, que promuevan al desarrollo integral de cada persona” (Delors, 1996: 100) en  una 
labor de fortalecimiento hacia los tutorados, con promoción de  adquisición de resiliencia, ante la adversidad que se pudiera 
suscitar en la cotidianidad de la vulnerabilidad del contexto,. Para Infante (2005), la resiliencia intenta entender, como los jóvenes 
son capaces de sobrevivir y superar adversidades, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o a pesar de 
las consecuencias de una catástrofe natural (Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B., 2000).  En ello  como propuesta en este artículo 
con implicación de la tutoría hacia la resiliencia, se le comprende como la construcción subjetiva de fortalezas en los tutorados 
de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, para combatir la adversidad y abatir factores de riesgo, ante la vulnerabilidad del 
contexto comunitario y personal (López Fuentes, N. I., Valdez Medina, J. L., & Zavala Borja, Y. ,2008).

Desarrollo

La colaboración de los enlaces académicos del Programa Institucional de Tutorías Aragón.
Cada  año se realiza un programa de acción tutorial por enlace de área académicas, supervisado por la coordinación del campus 
Aragón,  que otorga guías y lineamientos sobre las acciones que los enlaces académicos abordarán en el año, como también se 
realiza un plan de trabajo semestral por carrera según las reuniones y opiniones del personal ante las necesidades detectadas, 
mismo que es compartido en cada semestre con los profesores tutores en conjunto con otros materiales de apoyo, con la 
finalidad de ser un respaldo de significancia en la acción tutorial dentro de las aulas, para lo cual se sugiere como propuesta en 
este escrito que los implicados en la labor tutorial,  presenten sensibilidad y empatía, ante las necesidades que los tutorados de 
la Facultad presentan.
-Acerca las acciones tutoriales, de diagnóstico y las necesidades diferenciadas de los alumnos tutorados.  
Como se mencionaba anteriormente la población estudiantil que acude al campus de estudio se encuentra por tendencia, en 
situación de vulnerabilidad económica, política y social, que atribuye a desmotivar al estudiante en una edad vulnerable, con 
aspiraciones a ingresar a perfiles  hiperrealizados, repletos de vínculos de inmediatez hacia la tecnología, con un pasado que 
incursiona tentativamente en la paradoja contrastante de la desrrealización (Nadorowsky, 2013). Dada la región geográfica se 
incurre en solicitudes de apoyos, que involucran acercamiento a las necesidades de  los alumnos de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, que son contempladas  y cubiertas en los Planes de Acción Tutorial semestrales.
Desde esta propuesta de intervención tutorial, se retoman las voces de los alumnos  en un vínculo del con enfoque constructi-
vista, humanista y sociocultural y la tutoría, que liga a los integrantes del cuerpo de la comunidad educativa,  primordialmente: 
alumnos y profesores, en apoyos coordinados por el Programa Institucional de Tutorías en comunicación con los Programas  
Institucionales y las Áreas de Servicios en el campus,  que refieran la fluidez de comunicación y acción de: maestro a alumno, 
maestro a grupo de alumnos y entre alumnos, bajo el apoyo y guía del Programa Institucional de Tutorías, con sus respectivos 
enlaces académicos y coordinación del programa, se pretende seguir con las acciones permanentes del Programa de Tutorías 
Aragón,  hacia la promoción de la participación  de los profesores/tutores en la labor tutorial con la actualización y formación 
permanente. Y en paralelo, que promuevan el compromiso y consciencia del apoyo que otorgan las acciones de acompaña-
miento a los tutorados. Por ejemplo; en la reciente contingencia de actividad sísmica en septiembre del 2017 se suscitaron 
necesidades emergentes en las aulas de tutoría, por las vivencias experimentadas en los tutorados, quienes fueron afectados 
como todos los residentes de las regiones aledañas, en donde el cuerpo estudiantil de tutorados, se involucraron en brigadas de  
apoyo voluntario, por ejemplo: la carrera de Arquitectura supervisaba los daños y riesgos en la infraestructura de casas y edificios 
aledaños; Pedagogía organizó múltiples brigadas de apoyo comunitario, Diseño Industrial contó con alumnos que se integraron 
a las brigadas ya existentes y fueron apoyados en esta comitiva social., por la dirección del plantel. 
 Tales situaciones de contingencia provocaron en algunos tutorados, stress post/traumático derivado del sismo, mermas en su 
rendimiento escolar e incremento en el ausentismo. Bajo esta observación como argumento, acudieron tutores de las carreras 
de las Humanidades y las Artes, de: Arquitectura, Diseño Industrial y Pedagogía, con peticiones de pláticas y canalizaciones  a 
distintos programas y servicios, derivados del gran movimiento sísmico; por enunciar algunos: plática de manejo de stress post 
traumático, mindfulness, apoyo psicológico, asertividad, primeros auxilios, mismos apoyos que derivaron  en pláticas y algunas 
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canalizaciones de tutorados de servicio de apoyo psicológico y talleres, para recobrar la estabilidad en la cotidianidad escolar.
 Con opiniones que derivan como criterios de valor de tutores y tutorados, como actividad inicial semestral de la acción tutorial 
se les ofrece una plática en el aula de Introducción a la tutoría,  en esta propuesta como acción complementaria para conocer 
los temas de interés que prefieren los alumnos tratar en el aula dentro de las sesiones de tutoría, se les ofrece a los tutores 
después de la plática, la realización de un diagnóstico con información estadística e interpretativa, que contenga  medidas de 
tendencia central (media, mediana y moda), Información que se tabulará, graficará  e interpretará en una tabla con actividades 
sugeridas, a manera de informe para el tutor, que traduce necesidades especificas del perfil e inquietudes, que su grupo desea 
tratar en las sesiones. Y pertinentemente se externe, os enlaces del Programa Institucional de Tutorías, quienes vincularán y 
programarán, las actividades que el tutor solicite, para apoyar la especificidad de tales necesidades, a los distintos programas y 
servicios institucionales, con un enfoque que respalde la  capacidad de resiliencia del estudiante en acciones tutoriales, ante la 
adversidad de un contexto vulnerable. 
-Resiliencia y tutoría en la formación universitaria de tutorados:
En la propuesta de acción tutorial se abordarán argumentos hacia la resiliencia en un contexto vulnerable, en lo cual Pereira 
(2007) establece que: la resiliencia ante la adversidad,  es un proceso que tiene lugar a lo largo del tiempo, que es generado 
entre  la convivencia de la persona/contexto y a su vez desprende una relación, entre: factores de riesgo de adversidad y factores 
protectores en los tutorados ante lo adverso:
*Factores de riesgo en los tutorados:
La descripción de los factores de riesgo, atribuye a la vulnerabilidad que los tutorados en la que la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón se encuentran, que se presentan por: las variables intrínsecas: emocionales (depresión, ansiedad, stress, etc.), adicciones 
(alcohol, tabaquismo y drogas), ausencia de proyecto de vida (fallas en orientación vocacional y en administración del tiempo), 
embarazo no planificado, enfermedades de transmisión sexual (virus del papiloma humano, herpes, clamidia, etc.) enferme-
dades en general  y extrínsecas: escolares (rezago académico, deserción escolar), sociales (pobreza, discriminación, exclusión, 
delincuencia etc.), familiares (violencia intrafamiliar, divorcio o laborales (desempleo juvenil, padres desempleados, etc.), que se 
plasman en el esquema 1:

Esquema 1. Factores de riesgo en los estudiantes universitarios.

Elaboración propia (2018) a partir de Piaggio (2009).

*Fortalezas subjetivas promovidas en la acción tutorial hacia los tutorados.
Es importante que en el vínculo tutorial que se propone, se considere a la resiliencia como argumento cimentado en los factores 
de fortaleza, para abatir  a los factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo de los tutorados, que provocan en consecuente de-
serción académica y rezago escolar, en una relación que se genere entre el tutor y tutorado. Según Acosta Padrón y Hernández 
(2004) el fortalecimiento y desarrollo de la resiliencia, considerando los siguientes puntos en la acción tutorial:
1. Respeto a las labores, esfuerzo y adaptación.
2. Motivación y reconocimiento al logro de objetivos.
3. Apoyo y acompañamiento para el logro de objetivos.
4. Creación de un ambiente óptimo.
5. Apoyo a la resolución de problemas.
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6. Acciones de fortalecimiento de autoestima para potencializar capacidades.
7. Potencializar su desarrollo integral.
8. Estrechar vínculos para las relaciones interpersonales.

En rasgos de fortaleza subjetiva que se desarrollan a continuación y al final, se plasman en el esquema 2.
+Rasgo de motivación y adaptación positiva: La motivación es un rasgo relacionado con la  autorregulación en los tutorados, que 
cumple con la finalidad de la satisfacción interior de la persona y la procuración de beneficios en el entorno, para su bienestar 
integral en el afrontamiento de los inherentes cambios, producidos en la vulnerabilidad del contexto.
+Rasgo de asertividad: La asertividad como una habilidad interiorizada y exteriorizada, permite el reconocimiento y la expresión 
de opiniones, deseos y sentimientos interiores, como un argumento al exterior para retroalimentar o enriquecer las experiencias 
previas y generar  consciencia, armonía personal y con el entorno,  como propósito.
+Rasgo de la identidad y autoestima: El proceso de identidad en los tutorados se refuerza en la universidad, en el cual es 
importante considerar la percepción que tienen los tutorados de sí mismos, para la consecución de metas en proyecto de vida. 
Coopersmith (1967), define a la autoestima como una evaluación personal que en relación a sí mismo; expresada en actitud de 
aprobación o de rechazo e indica el grado en el cual el tutorado se siente capaz, significativo, exitoso y valioso.
+Rasgo de iniciativa y autorregulación: La iniciativa corresponde a una característica personal hacia la decisión y empuje. Tam-
bién la autorregulación según “es un proceso activo en el que los sujetos establecen objetivos que guían su aprendizaje guiando 
sus cogniciones, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos” (p.13-20), para la adopción de actitudes, hábitos, 
aptitudes y conocimientos de tutorados en la consecución de proyecto de vida.
+Rasgo de consciencia del tiempo: Contempla las posibilidades de acción para la consecución de los objetivos y proyecto de 
vida que se plantea, es  importante siempre considerar  las variables intrínsecas que afectan la particularidad en los perfiles de 
tutorados.

Esquema 2. Factores de fortaleza subjetiva en los tutorados.

Elaboración propia (2018) a partir de Piaggio (2009).

Conclusiones y propuestas

-Áreas de oportunidad de la tutoría para atender las necesidades diferenciadas de los tutorados.
*La promoción de la formación integral del alumno; dentro de un inestable contexto internacional e internacional donde la 
educación representa un pilar indiscutible en la formación de los seres humanos, es menester potencializar la formación del 
alumno no solo en el ámbito académico, sino también en el rubro profesional y en el personal. Para ello el Programa Institucional 
de Tutorías, ofrece apoyos al tutor en la detección de  necesidades de los alumnos en el aula, para después llevar una charla de 
apoyo a los alumnos con la actividad sugerida a los tutores.



1173

*La actualización y capacitación de profesores en instituciones: Al ingresar al Programa el profesor tutor ingresa a tomar un curso 
en línea ofrecido por la Coordinación de Universidad Abierta y Atención a Distancia de la UNAM. Presencialmente se ofrecen por 
parte del Programa, gestionados e impartidos por los enlaces académicos una plática de introducción a la tutoría y otra más de 
manejo de una plataforma virtual, en la cual registran sus evidencias de tutoría. También en el área de las Humanidades y las Artes 
a las carreras de: Pedagogía, Diseño Industrial y Arquitectura, se les envían recomendaciones académicas, culturales y deportivas, 
para potencializar los perfiles la formación integral de los estudiantes del campus. A su vez el Sistema Institucional de Tutorías, 
mantiene una oferta constante de cursos, talleres, diplomados y seminarios para la formación permanente de profesores tutores 
en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que recuperen el paradigma humanista (esquema 3).

Esquema 3 .Paradigma humanista y tutoría
Elaboración propia (2018) a partir de Romo (2011)

*Existen programas de apoyo anexos  para la colaboración conjunta en el cometido de atención al tutorado: En la Facultad de Es-
tudios Superiores Aragón existen  programas de apoyo hacia los alumnos tutelados como: PEAVE (Programa Educativo y Asesoría 
a la Violencia Escolar, se encarga de brindar asesoría psicológica a personas con problemas de violencia), PROFOCAP (Programa 
de Formación de Competencias Académicas y Profesionales quien ofrece cursos y talleres semestrales e intersemestrales para 
apoyar el desarrollo de competencias escolares y extraescolares en los alumnos y profesores),.
*Compromiso institucional con la formación de calidad en los egresados de licenciatura y posgrado. 

-Propuesta de intervención para la  promoción de resiliencia en la tutoría. 
*Se sugiere la incorporación de acciones, que fomenten la resiliencia en la vulnerabilidad de la comunidad educativa. Becoña y 
Luthar (2006),  explican que: “Tiene como origen etimológico “resilio”, que significa volver para atrás de un salto, rebotar (p.125) 
y en el campo de la psicología, cobra importancia con Rutter (1986) que menciona “No debe ser entendida como la animada 
negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más  bien la habilidad para continuar a pesar de ello” 
(p.147). La promoción de la adquisición de factores de fortaleza subjetivos y colectivos, en la comunidad educativa de la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón en vínculo con la acción tutorial del campus, optimizarían el seguimiento de la trayectoria acadé-
mica de los tutorados, reduciendo factores de riesgo que contribuyen al aumento de la deserción escolar y el rezago académico. 
Para ello es importante  que el tutor sea resiliente, esté presente, acepte al tutorado como es, tenga gestión emocional, así como: 
promueva la curiosidad, potencialice pensamientos y actitudes positivas, en los tutorados del campus. También, según Hender-
son (2006) a partir de Díaz Noriega, L. (2015), promueva confianza, se concentre en la persona y no en el conflicto, establezca 
planes y metas. Actividad para la cual se sugieren, las acciones específicas para atención de las necesidades de tutorados en 
respaldo de una labor sinérgica con programas y servicios institucionales, con la guía del tutor, en vinculación con la gestión del 
Programa de Tutorías como eje para la resiliencia en tutorados:
*Acciones de difusión cultural en la universidad con jornadas de proyecciones fílmicas,  que promuevan la reflexión y consciencia 
ante la adversidad para la adquisición de resiliencia.
*Estrechar el vínculo de equipo con el Programa de Formación de Competencias Académicas y Profesionales, quienes ofrecen en 
el campus universitario cursos semestrales e intersemestrales que pueden apoyar la adquisición de fortalezas para la resiliencia, 
como: Comunicación oral, comunicación escrita, comunicación asertiva, liderazgo, inteligencia emocional, habilidades comuni-
cativas, metacognición y estilos de aprendizaje, administración del tiempo. 
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Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los medios digitales; han cambiado la manera en que las personas 
se comunican y la forma de hacer las cosas, en especial para los estudiantes de nivel profesional y en el caso particular de la 
generación llamada “Generación Y (Millennials)”. Las tutorías por consecuencia han tenido que sufrir esos cambios y se ha mo-
dificado la forma en que los tutores desempeñan su función y la forma de contactarlos, para poder tener un acompañamiento 
más estrecho y efectivo aún exista distancia de por medio, esto ya no será un impedimento para que los tutorados puedan recibir 
alguna tutoría o asesoría cuando ellos lo requieran.
En la actualidad los medios digitales resaltan un papel importante en los negocios, es por eso por lo que el comunicarse a través 
de los medios electrónicos permite obtener un impacto positivo con las nuevas generaciones.
En esta investigación se pudo constatar que los estudiantes prefieren comunicarse con sus maestros tutores utilizando los telé-
fonos celulares o dispositivos electrónicos y que les sienta muy cómodo el poder interactuar de esta manera. Así como también 
se destaca el impacto y la importancia que tienen los medios digitales para lograr una comunicación tutor-tutorado efectiva. Se 
propone como una estrategia la incorporación de las TICS y los medios digitales en la acción Tutorial.

Introducción

Debido a los avances tecnológicos y al incremento en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dispositivos 
móviles, así como la expansión del internet en los últimos años, la tecnología ha venido a cambiar la manera de hacer las cosas 
en nuestra vida diaria. Según Adell (1997) estos cambios se deben a la sociedad de la información, que son una serie de cambios 
que se han dado tanto en la parte económica como en la social. Con respecto a las tareas asignadas y la forma de llevar a cabo la 
tutoría, estas han cambiado hoy día, y esto gracias a las tecnologías, ya que no es necesario que el estudiante se encuentre cerca 
del tutor para poder recibir algún tipo de tutoría o asesoría académica; sino que mediante la tecnología y los dispositivos móviles 
que los estudiantes puedan tener, es posible lograr ese acercamiento y estar en comunicación permanente con su maestro tutor.
De acuerdo con lo que comenta Adell (1997), las tecnologías no solamente van a cambiar la forma de aprender o las destrezas que 
van a adquirir los estudiantes, sino que cada vez más se van a utilizar como un medio de comunicación al servicio de la formación.
El objetivo de esta investigación es dar a conocer el impacto que tienen los medios digitales en la acción tutorial como estrategia 
para lograr una comunicación permanente y eficiente entre tutor -tutorado.

Desarrollo

En las últimas décadas se ha visto que las tutorías son sumamente importantes para los estudiantes que se encuentran en el 
nivel de educación superior, para que puedan lograr el éxito en su desempeño y trayectoria escolar. García (2012). Debido al 
acompañamiento que realiza el tutor; puede detectar algún tipo de problemática que pudieran tener los estudiantes en ese nivel 
y afectar el rendimiento escolar, y por ende este no pudiera lograr llegar a culminar sus estudios profesionales en tiempo y forma. 
El tutor según comenta García (2012), ayuda a reducir significativamente los índices de rezago y deserción; así como mejorar la 
eficiencia terminal. Podemos definir la tutoría de acuerdo con lo que comenta Córdoba (1998), que lo relaciona con el concepto 
de tutoría con el genérico de tutela, y con el concepto clásico de curador (cuidador), podemos entender que el tutor es quién 
ejerce el papel de defensor, protector y o director en cualquier línea.
 Podemos destacar la importancia que tiene las tutorías hoy día, y si a eso le sumamos la parte de la tecnología que nos ayuda 
a estar en comunicación directa y casi permanente con los tutorados gracias a los medios digitales tales como los dispositivos 
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electrónicos: celular, iPad, Tablet, lap top, pc entre otros. Gracias a estos medios digitales el tutor puede tener y mantener una 
comunicación constante y efectiva con sus tutorados. El único requisito es que tanto los estudiantes como los maestros tutores 
cuenten con un plan de datos o tengan acceso a la conexión wifi de su dependencia.

Tipos de generaciones

1. La generación silenciosa (entre 65 y más años) y algunos de los acontecimientos que marcaron la generación: la Gran Depre-
sión en Norteamérica que afectó a las economías mundiales, el auge del Nazismo y la Segunda Guerra Mundial, entre otros.

2. Generación Baby boomers (1946- 1964) Acontecimientos que marcaron la generación: la llegada del hombre a la luna, la 
libertad sexual, movimiento por los derechos civiles, movimiento feminista, entre otros. 
Comportamiento online: Según el último estudio Ipsos y Google el uso online de este segmento generacional sobrepasa 
ya a otras actividades como ver la TV, escuchar la radio o leer la prensa. Preferencias de social media: Facebook (red donde 
más se mueven) y en un fuerte descenso las redes sociales: Google plus, Twitter o YouTube.

3. Generación X (1965 – 1981) Acontecimientos que marcaron la generación: la televisión en blanco y negro hasta la inserción 
de las pantallas en el mercado. Jugaron canicas, cuerda, Atari y también PlayStation, entre otros.

4. Generación Y (Millennials) (1979-1996) Acontecimiento que marcó la generación: Generación de emprendedores. Han usa-
do la tecnología para entretenimiento: Internet, SMS, Reproductor de CD, MP3, MP4, DVD entre otros.
Comportamiento online: Prefieren a las empresas activas en social media, son altamente sociales en sus procesos de com-
pra, que suelen compartir en sus redes sociales. Es una generación muy visual, por lo que le gustan las redes sociales donde 
priorizan las imágenes.
El móvil es una absoluta prioridad, así como tener conexión continua a internet.
Consideran a las redes sociales una fuente decisiva a la hora de decidir una compra.
Redes preferidas: Facebook, seguido de YouTube, Google Plus y Twitter.

5. Generación Z (1995 – Actual). Acontecimiento que marcó la generación: No conciben el acceso a la información sin el uso de 
internet. Son verdaderamente nativos digitales, autodidactas, creativos, sobre informados y visitan redes que sus padres no.

Los estudiantes a los que nos enfocamos en esta investigación son aquellos que están dentro de la clasificación llamada Gene-
ración Milennials (Y); a quienes les aplicamos un instrumento de investigación para conocer el impacto que tienen los medios 
digitales en la acción tutorial.
Es por eso por lo que a esta generación se les facilita y les agrada más comunicarse mediante su móvil o teléfono celular, más 
que por otro medio ya que ellos son una generación muy visual como se mencionó anteriormente.

Importancia de las tutorías

La tutoría es considerada como una estrategia educativa para la atención de los alumnos según Ortega, M. (1994).  Donde el 
objetivo principal es prevenir futuros problemas de adaptación en la parte educativa e intervenir en cuestiones de desempeño 
académicos. La tutoría pretende dar solución a problemas que pudieran afectar el rendimiento escolar de los alumnos tales 
como: dificultades de aprendizaje, estabilidad emocional, entre otros muchos más. 
Las e-tutorías se define según Single y Muller (1999: 3): como “la relación establecida entre un senior (tutor/mentor) y otro 
individuo con menos experiencia (alumno/protegido) utilizando la comunicación virtual, con el objetivo de facilitar el desarrollo 
de habilidades y conocimientos, confianza y socialización del segundo, incrementando sus posibilidades de éxito”. 
Las TICS aportan a la tutoría académica las siguientes ventajas que ayudarán a lograr  un mejor desempeño por parte del tutor 
y una comunicación efectiva entre tutor y tutorado ,además de las ya conocidas potencialidades de las TIC como proporcionar 
un ambiente de comunicación flexible, independiente de barreras de espacio y tiempo (Cabero, 1999; Salinas, 2004; Gisbert, 
2000), Bierema y Merriam (2002) señalan dos aspectos clave más que marcan una diferencia clara entre la E-tutoría y la tutoría 
tradicional cara a  cara: afrontamiento de nuevos retos e igualdad en el intercambio.
Algunos de los principales objetivos que destaca Gisbert, M. (1999) en la tutoría en entornos
tecnológicos de Enseñanza-Aprendizaje son los siguientes:

• Potenciar la personalización y la individualización de los procesos de E-A (enseñanza-aprendizaje) adaptándolos a las nece-
sidades, intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.

• Potenciar la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
• Potenciar el desarrollo de actitudes inter e intrapersonales positivas independientemente del medio de comunicación utilizado.
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• Prever la aparición de posibles dificultades de aprendizaje y, en caso de producirse, diseñar, implementar y evaluar las 
acciones educativas adecuadas.

• Potenciar el desarrollo y el uso de sistemas de comunicación fluidos entre los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso educativo - formativo potenciando la implicación y la participación activa de todos ellos.

Otras ventajas no menos importantes según Next U que es una institución que se dedica a certificar con cursos online de 
tecnologías digitales son:
• Horario flexible.
• Enfoque personalizado.
• Empoderamiento del estudiante (beneficiosa para estudiantes tímidos).
• Canal de comunicación familiar.

El uso de las TICS en los jóvenes
Hoy, más que nunca en la historia, los jóvenes se encuentran interconectados, son capaces de “hablar” con más de cincuenta 
amigos al mismo tiempo y tienen a su alcance una gran cantidad de información de carácter político, social o cultural con un 
simple “click”. Estas conexiones han encontrado un cauce idóneo, dentro del entorno virtual, en las denominadas redes sociales. 
Para estos jóvenes, denominados como “nativos digitales” (Prensky, 2001), el acceso a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, y todas sus infinitas posibilidades forma parte de su vida cotidiana. Además, el informe “Sociedad en Red 
2012” (anual 2011), presentado por el Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la información 
(Ontsi), revelaba que el uso de Internet en España se situaba en torno a un 62% de usuarios regulares en la Red. El Banco Mundial 
aumenta esta cifra hasta el 67,9%, si bien lo más interesante de todos estos datos es que se encuentran en continuo crecimiento, 
especialmente, entre el sector más joven de la población. 
Logrando la integración de las TIC en las escuelas las investigaciones aún no han logrado demostrar que la integración de las TIC 
contribuya a mejorar el desempeño de los estudiantes: no hay evidencia que compruebe que un aprendizaje dado sea resultado 
de la integración de las TIC en el aprendizaje. Estos descubrimientos no son sorprendentes, dado que el nivel de provisión de 
TIC y los prerrequisitos para una integración real y efectiva aún no se cumplen en la mayoría de las escuelas de la mayoría de 
los países. Transformar las escuelas a través de las TIC requiere un cambio organizacional significativo, además de la inversión en 
infraestructura y la capacitación de los docentes. Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en las escuelas 
incluyen lo siguiente: 
1. La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil acceso y estén disponibles cuando se los necesita, tanto 

para los docentes como para los estudiantes.
2. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su subsiguiente implementación. 
3. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son examinados y evaluados. Además, las TIC son exce-

lentes recursos para la evaluación de los aprendizajes. 
4. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 
5. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para dominar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares 

y el intercambio de recursos. 
6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y ejemplos de buenas prácticas para involucrar a los 

estudiantes y apoyar a los docentes.

El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecer un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una 
experiencia docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, 
a través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender 
para los estudiantes. 
Hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos y profundizados por el uso de TIC. Las TIC son fuertemente motivadoras 
para los estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje más activos. El uso de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos y 
en trabajos grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y creativo 
tanto para los estudiantes como para los docentes. La evaluación del aprendizaje es una dimensión clave para cualquier dominio 
de aprendizaje personalizado. Criado, J. Ignacio; Rojas Martin, (2015)
Las TIC son particularmente adecuadas como herramientas para la evaluación del aprendizaje. Las TIC son especialmente efectivas 
para atender algunas de las dificultades de aprendizaje asociadas con la inclusión social y la igualdad de oportunidades educativas. 
Según Morrissey (2010: Los niveles de inversión requeridos para sostener la integración de las TIC en las escuelas son prohibi-
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tivos para muchos países y hay grandes disparidades entre los fondos que se les asignan. La infraestructura TIC ha significado 
tradicionalmente la compra de computadoras de alta calidad desarrolladas y armadas para el mercado comercial. Y las escuelas 
no precisan computadoras comerciales estándares. Hay muy pocos ejemplos de compra masiva de computadoras económicas 
que hayan sido reconfiguradas específicamente para el aula. De igual modo, en algunos países existe en la actualidad una carrera 
para comprar pizarras interactivas. Estos dispositivos de alto potencial son muy caros y sólo son efectivos si los docentes que los 
utilizan ya están altamente capacitados en el uso de las TIC para la enseñanza. Con el costo de una sola pantalla interactiva de 
alta calidad podrían equiparse cuatro clases con un proyector digital, una computadora y un mouse inalámbrico.
Cada institución tiene que identificar su visión acerca del uso y la integración de las TIC Para esto es esencial que los directores 
tengan alguna visión o expectativas en relación con este propósito y que los docentes realicen sus aportes para configurar dicha 
visión. La visión para las TIC estará influida y moldeada por las características particulares y las fortalezas de la misma escuela. El 
diseño de una política TIC es un proceso colaborativo en el que intervienen docentes clave.
Según  Parra E. (2010).  Los medios de Internet han definido lugares no territoriales de comunicación y encuentro. En este 
desarrollo la tecnología ha hecho posible el hipertexto, la hipermedia, la interacción en tiempo real, con el agregado especial de 
la accesibilidad y movilidad de los dispositivos. De aquí que cada vez es más fácil navegar en la red y por supuesto, más atractivo. 
Pero, además, los medios tradicionales como la telefonía o los audiovisuales se han integrado también con tecnologías como 
voz sobre IP. Así las cosas, junto con la plaza pública, la institución educativa, el recinto familiar o el ambiente laboral, para la 
sociedad se presenta de cerca en el ciberespacio otra posibilidad de estar con los demás. Inclusive, las personas pueden estar 
conectadas al mismo tiempo con estos distintos escenarios. Internet tiene esa bondad, se posibilita cierta manera de ubicuidad, 
su ímpetu tiene la capacidad de hacer invisibles las fronteras. Con Internet el estar no implica unicidad espacial, esto es, presencia 
circunscrita únicamente a un contorno, sino que, por el contrario, se puede estar virtualmente en otras circunstancias y escenas. 
La virtualización se concibe como un vector de la creación de realidad (Lévi, 1999).
A lo anterior se suma que el alojamiento de Internet trascendió del computador tradicional a los dispositivos móviles. Es decir 
que el correo electrónico y el vídeo-chat por ejemplo, están en las manos de la gente, donde ellos vayan. Entonces, las personas 
viajan conectadas, están en red a toda hora. Las personas conviven con Internet en sus proximidades, está ahí en los artefactos 
electrónicos que fácilmente hacen parte de los utensilios de cada uno.
Las redes sociales y su papel en la participación social activan Dentro del ámbito o contexto participativo, Kahne, Lee y Timpany 
(2011) establecen tres formas predominantes de participación ‘online’: (1) política o cívica, (2) cultural o de ocio, y (3) de amistad 
o relaciones sociales, de la que ya hemos hablado. Cualquiera de estas tres formas de participación ‘online’ ha proporcionado 
a las jóvenes oportunidades para discutir temas sociales o políticos, aprender sobre diferentes aspectos predominantes en la 
sociedad, valores y experiencias vitales, aumentar su capital social, así como para desarrollar conocimientos sobre las normas de 
interacción entre grupos que pueden facilitarle su participación política y cívica en su vida fuera de las redes sociales (Ito, 2009).

Metodología

Se aplicó una investigación del tipo exploratorio, correlacional, no experimental, cuantitativa mediante una investigación de 
campo aplicada en agosto del 2015 a los estudiantes de 3 er. y 4to semestre de la carrera de Licenciado en Administración de  la 
Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, seleccionándose dicha población, 
ya que en nuestra dependencia se le asignaba en ese tiempo sólo a los cuatro primeros semestres, actualmente (2018) se cubre 
al 100% de 1 er a 3 er. semestre, pero varía ya que este período de enero a junio 2018 se pudo cubrir al 100% hasta el 5to semestre.
La población estudiantil de la carrera de Lic. En Administración, en el período de agosto-diciembre del 2015 que cursaban el 3er. 
Semestre es de 495 y de 4to. Semestre de 981, dando un total de 1,76 estudiantes, mismos que se han considerado para este 
caso de estudio.
El tamaño de la muestra es calculado mediante la ecuación de muestra aleatoria simple de una población finita, utilizando un 
nivel de confianza del 95%.

n=     

El resultado de esta operación para una población de 1,476 da una muestra aleatoria requerida de 305.38 por tanto se redondea 
a 306 estudiantes; sin embargo, se aplicaron 372 encuestas.
De acuerdo con las 372 encuestas realizadas a la muestra poblacional, se generaron resultados determinantes que nos indican 
que del 100% de los encuestados, el 66%considera importante la función del tutor, y más del 50% considera que un tutor tiene 
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una función útil y que a su vez genera valor agregado para su formación integral.
Más del 50% ha tenido la facilidad de poder contactar a su tutor y encontrar el tiempo y espacio para establecer la comunicación. 
Es relevante resaltar que más del 70% cuenta con un plan de datos y teléfonos inteligentes, lo cual les permite poder tener una 
comunicación efectiva con su tutor; y más del 50% se sienten cómodos contactando a su tutor a través de las redes sociales, ya 
que más del 60% hace uso de ellas y el 32% considera que este último puede llegar a sustituir una reunión presencial.

Conclusiones o propuestas

De acuerdo con la investigación realizada hemos visto la importancia y el papel que juega el tutor con los estudiantes, ya que 
genera en ellos un alto impacto dentro de su formación integral y por ende es de vital importancia que tanto el tutor y el tuto-
rado tengan una comunicación efectiva creando una relación de empatía y confianza. Podemos afirmar que, mediante las TICS 
como un medio de comunicación y una estrategia en la acción tutorial, se ha logrado consolidar la función tan importante de 
dicha tutoría, ya que estas son parte de la vida diaria de los estudiantes de esta generación.
De acuerdo con los resultados obtenidos, estamos viendo un incremento y una tendencia en el uso de las redes sociales, dicho 
incremento trae consigo la facilidad de que el estudiante y el tutor puedan mantenerse en contacto directo y así de esta forma, 
mantener una comunicación efectiva tutor-tutorado. Esto ayudará a que el tutor esté más al tanto de lo que el estudiante pudiera 
requerir y poder ofrecer una mejor atención y respuestas más rápidas. Podemos resaltar que aun así con toda esa tendencia, los 
estudiantes no pueden dejar de prescindir de la acción tutorial presencial, pero gracias a estos beneficios de las TICS se requiere 
en menor medida. Pudiéramos afirmar que es un complemento el uso de las TICS para la acción tutorial. Además, los estudiantes 
se sentirán más cómodos al estar interactuando con su tutor utilizando su teléfono celular o algún otro dispositivo mediante 
alguna aplicación.

En relación con la información que se obtuvo en este estudio y proporcionando una solución a la problemática de encontrar el 
tiempo y espacio para la acción tutorial, podemos establecer las siguientes propuestas: Impulsar en nuestra dependencia y con 
el apoyo de la coordinación de Tutorías, el uso de herramientas tecnológicas, teléfonos inteligentes, aplicaciones de mensajería 
y/o redes sociales, como un medio formal y complementario para lograr una eficiente comunicación tutor-tutorado. También 
se propone que a los tutores se les brinde la capacitación necesaria para que puedan utilizar de manera eficiente y productiva, 
las herramientas tecnológicas y aplicaciones que se están proponiendo en este trabajo. Una propuesta no menos importante es 
que se incluyan a los estudiantes con capacidades diferentes (auditivas y de movilidad) en el Programa de Tutorías y estos reciban 
sin ningún problema la tutoría o asesoría que ellos requieran y no se vean excluidos por su discapacidad, siendo quizás ellos los 
mas beneficiados con estas estrategias.
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Resumen

La acción tutorial es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se realiza a través de la 
atención personalizada a un estudiante o a un grupo, para atender las diferentes dificultades durante el transcurso escolar. Las 
problemáticas que tienen los estudiantes en esta etapa de la vida son diversas, entre ellas, la ansiedad. 
La ansiedad es una de las dificultades que encontramos con mayor incidencia en los estudiantes, es un estado mental que gene-
ra inquietud e inseguridad, esta con frecuencia se vive como una amenaza, provoca diferentes síntomas y signos, está cargada de 
malos presagios y ataca entre un 10 % y 20 % de la población, en dependencia entre si es población urbana o rural. En la ansiedad 
los temores vienen de todas partes y de ninguna, se vincula con una emoción de alarma que da lugar a una hiperactivación 
fisiológica, donde todo se vive con miedo y temor, aunado a un sinfín de respuestas físicas, conductuales, cognitivas y sociales. 
Las causas que la pueden provocar son diversas, dependiendo de la historia particular de cada sujeto, sin embargo, en nuestra 
labor como tutores debemos plantearnos estrategias para prevenir, disminuir y erradicarla. 

Introducción 

La función docente se ha ido modificando con el paso del tiempo, convirtiéndose en una acción cada vez más amplia y espe-
cializada, en la que se da principal relevancia al mejoramiento del rendimiento de los estudiantes, por lo que en la actualidad 
el profesor no solo se encarga de impartir una asignatura, de buscar estrategias para obtener mejores resultados y evaluar los 
contenidos, sino que además debe adentrarse en las situaciones que conflictúan el desempeño de los estudiantes y buscar 
soluciones que puedan impactar en el aprendizaje y en el logro de las competencias planteadas en los objetivos. Es por esto que 
cada vez se hace más relevante la tarea del tutor grupal.
Es importante que los docentes que fungimos la tarea de tutores grupales, tengamos la dedicación y sensibilidad para identificar 
las problemáticas que invaden a nuestros estudiantes y que el tiempo dedicado a la tutoría nos permita ir buscando estrategias 
con las cuales podamos solucionarlos, ya sea mediante estrategias desde esta labor o con el apoyo de los departamentos 
institucionales correspondientes. 
La etapa en la que los jóvenes cursan el nivel medio superior suele ser complicada, llena de emociones, situaciones y expe-
riencias, por lo que es aquí donde mayormente terminan de forjar su personalidad, los roles que deben empezar a asumir con 
responsabilidad son mayores y en muchas ocasiones, este tipo de situaciones los conflictúa, los llena de emociones encontradas, 
ya que saben que es momento de tomar decisiones precisas, con madurez, la cual aún no todos tienen.

Desarrollo

¿Qué es la tutoría?
De acuerdo con la Asociación Nacionales de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, la acción 
de tutoría es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se realiza a través de la atención 
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de profesores competentes, apoyándose en teorías 
del aprendizaje más que en las de enseñanza. Mientras que el tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno 
durante su estancia en la universidad, desde la perspectiva de guiarlo hacia su formación integral, estimulando en él la capaci-
dad de hacerse responsable de su propio aprendizaje y de su formación (ANUIES, 2001). Mencionado por García, J; Ramos, D. y 
Olivares, K. (2009).
Narro y Martiniano, (2013), mencionado por Obaya, A. y Vargas, Y. (2014), definen la tutoría como una intervención docente 
en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, sistemático y 
permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, socio-
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culturales y existenciales, es decir, la tutoría se relaciona directamente con todas las acciones que se realizan para la construcción 
de aprendizajes, así como potencializar los procesos de comunicación e interacción, aunado a la atención individualizada, en 
función del conocimiento de sus problemas, necesidades e intereses particulares.
Los tutores grupales nos encontramos constantemente con diversas dificultades durante el transcurso escolar, sin embargo, que 
pasa cuando solo vemos el efecto en un cambio de conducta o el rendimiento negativo, y aunque sabemos que detrás de esto 
hay una causa que lo provoca no podemos llegar al conflicto, solo encontramos a una personas estresadas y ansiosas que no 
logran concentrarse ni atender sus responsabilidades apropiadamente.

La ansiedad 

Rojas, E. (2014) define la ansiedad como una emoción negativa que se vive como amenaza, anticipación cargada de malos 
presagios, de tonos difusos, desdibujados, poco claros. En la ansiedad los temores vienen de todas partes y de ninguna. No es un 
fenómeno unitario, ya que puede tener cuatro componentes esenciales que provocan cuatro sistemas de respuesta.
Respuestas físicas: son manifestaciones somáticas y se deben a una activación del sistema nervioso autónomo. Los principales 
síntomas son: taquicardia, pellizco gástrico, nudo en el estómago, dificultad respiratoria, opresión precordial, sequedad de boca, au-
mento del tono muscular, náuseas o deseos de vomitar, despeños diarreicos, dificultad para tragar, vértigos o inestabilidad espacial.
Respuestas de conducta: son manifestaciones observables de forma objetiva y que generalmente son motoras. Los más frecuen-
tes son los siguientes síntomas: contracción de los músculos de la cara, temblores diversos en manos, brazos, piernas, etc., estado 
de alerta, irritabilidad, respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples, moverse de un sitio para otro (caminatas sin 
rumbo), cambios y altibajos en el tono de la voz, tensión mandibular, morderse las uñas.
Respuestas cognitivas: se refiere al modo de procesar la información, que afecta la percepción, la memoria, el pensamiento y la 
forma de utilizar los instrumentos de inteligencia. Sus principales síntomas son: inquietud mental, miedos, temores de anticipa-
ción de lo peor, preocupaciones obsesivas, pensamientos intrusos negativos, pesimismo generalizado (sin base real) dificultades 
de concentración, pensamientos de los que no se puede liberar, cualquier noticia le afecta negativamente, se acuerda más de 
lo negativo que de lo positivo.
Respuestas asertivas (o sociales): hacen referencia al contacto interpersonal. Sus síntomas más sobresalientes son: le cuesta 
mucho iniciar una conversación con alguien que se encuentra, presentarse a sí mismo en una reunión social, decir que no o 
mostrar desacuerdo, bloqueo en las relaciones sociales, está muy pendiente de lo que los demás puedan opinar de él.

¿A qué población afecta la ansiedad?

En la mayoría de los casos la ansiedad ha sido un factor que ha influido en el rendimiento escolar y el rezago educativo de los 
estudiantes, descontrolando su comportamiento, su relación con los demás, provocando efectos perjudiciales en su persona. 
Jadue, G. (2001) da a conocer que estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo 
afectan aproximadamente al 9% de los niños (Berstein y Borchardt 1991) y entre el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvas-
chel 1990). Otras referencias indican que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados por problemas relacionados con 
la ansiedad (Barret 1998). La mayoría de los estados depresivo-ansiosos de esta etapa se relacionan con el bajo rendimiento 
y el fracaso escolar. No todos los niños y adolescentes experimentan el mismo patrón o intensidad de la sintomatología; las 
reacciones pueden variar en cuanto a su duración, persistencia y fluctuación a lo largo del tiempo. Si la ansiedad es intensa, el 
estudiante muestra excesiva sensibilidad y temores, incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones importantes 
de inseguridad y síntomas somáticos. 
Los estudiantes ansiosos se preocupan desmedidamente por su rendimiento escolar, por lo que se muestran intranquilos, lo que 
ocasiona dificultades y/o trastornos del sueño, así como un constante temor por no agradarle a los que le rodean, por lo que se 
muestran aprensivos. 
Un estado ansioso provoca que el estudiante se perturbe fácilmente por situaciones cotidianas y ante las diversas actividades 
escolares, por lo que estos atribuyen su éxito escolar a causas externas y reconocen muy poco sus aciertos académicos, deme-
ritando su inteligencia, memoria o su capacidad para resolver problemas.
Se calcula que el porcentaje de la población que padece ansiedad oscila entre el 10 y el 20 por ciento, dependiendo de que se 
trate de población urbana o rural y, por tanto, del ritmo de vida que ese tipo de sujeto pueda llevar. La ansiedad y el estrés no son 
patrimonio exclusivo de atareados ejecutivos, de los profesionales del volante, del trabajo en cadena, sino que en la actualidad 
afecta a gran parte de la población de diferentes edades y sexos. En la actualidad el hombre está cada vez más lejos de sí mismo, 
se deja llevar por el: materialismo, hedonismo, permisividad, relativismo, deshumanización, consumismo, masificación, erotiza-
ción y pornografía, narcisismo y cultura del cuerpo hasta llegar a esa decadencia singular en la que nos hallamos instalados como 
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es el nihilismo. La nada, el vacío, el desconcierto, la náusea, el suicidio. Rojas, E. (2014).
Se debe destacar que el cambio de modelo educativo y la adaptación de este, han modificado la forma en que se percibe la 
educación de todos los actores involucrados, hay mayor exigencia, autonomía y alteraciones del estado emocional, en el caso 
de los estudiantes. 

Ansiedad y el miedo

Tobal y Casado (1999), mencionado por Martínez, P. (2014), consideran que ‘ansiedad’ y ‘miedo’ son sinónimos en la mayor parte 
de los casos, aunque constatan en la literatura psicológica una preferencia por un término u otro en función de la “peligrosidad 
real del estímulo”, ponderación ésta, por otro lado, harto compleja, toda vez que la reacción personal depende más de la percep-
ción subjetiva que de la amenaza objetiva. Es decir, la ansiedad y el miedo se diferencian a partir las construcciones subjetivas 
realizadas por la persona, en la que forma de relacionarse ante las situaciones de forma subjetiva u objetivamente, racional e 
irracional, de acuerdo a su historia de vida.
Rojas, E. (2014) externa que la ansiedad y el miedo son experiencias de anticipación a lo peor, de tensión ante un peligro desdibu-
jado y preciso. La ansiedad sostenida y persistente es la puerta de entrada en las enfermedades psicosomáticas: gastritis, úlcera 
de estómago, opresión precordial, dolores musculares y un largo etcétera. El miedo es más una reacción emocional ante un 
peligro que se ve desde fuera y que puede ser identificado. Este autor delimita la diferenciación de la ansiedad y el miedo, en el 
caso de la ansiedad, hace referencia a un estado complejo, en donde se puede pasar a cuestiones corporales aquellas situaciones 
difíciles de sobrellevar, dando como única alternativa enfermase; por otro lado, el miedo, es una emoción primaria, que permite 
al sujeto reaccionar ante determinadas situaciones, por lo cual suele ser especifico y no prolongado. 

Ansiedad y estrés 

Entre ansiedad y estrés hay muchos elementos comunes, lo que hace especialmente difícil su diferenciación. Creo, no obstante, 
que estamos en condiciones de utilizar el término ‘ansiedad’ para referirnos a la experiencia interior de inquietud y desasosiego 
carente de objeto. En la ansiedad el temor es difuso, vago. El término ‘estrés’, en cambio, puede reservarse para designar la sobre-
carga emocional que se produce por una fuerza externa prolongada que pone al sujeto al borde del agotamiento. Martínez, P 
(2014). Lo antes mencionado, da posibilidad para analizar que en muchas ocasiones el poder discernir los diferentes elementos 
que distinguen a un estado, rasgo o un padecimiento, es complejo, dado que hay ciertos elementos que se pueden confundir, 
sin embargo, la ansiedad se puede diferenciar en base a las características fisiológicas que manifiesta. 
Jadue, G. (2001), enuncia que, en la escuela, circunstancias no fortuitas motivadas por una situación de riesgo o amenaza afectan 
al estudiante, contribuyendo al desarrollo de la ansiedad. Algunos alumnos pueden sentirse abrumados por las exigencias 
académicas impuestas sobre ellos, es decir, la sociedad actual está basada en un sistema complejo de competencias, en donde 
lo que más se busca es sobresalir, sin embargo, para todos es de conocimiento que los estudiantes no cuentan con las mismas 
posibilidades, lo que ocasiona vulnerabilidad y ansiedad a los más desfavorecidos. 
No hay que dejar de lado, que otro factor que causa estrés y ansiedad en los estudiantes, son las evaluaciones y los diferentes sis-
temas de evaluación que predominan en el sistema educativo actual, dado que pueden llegar hacer un problema, que aumenta 
enormemente el riesgo de bajo rendimiento y de fracaso de algunos alumnos, provocando inseguridad y temor afectando 
la atención y la memoria, esenciales para un buen desempeño. La ansiedad acompañada de hábitos de estudio deficientes 
frecuentemente forma parte de la constelación de los factores asociados al bajo rendimiento.
El estudiante actual, se enfrenta a diversos retos, estamos en un mundo de cambios, lo que hoy es nuevo y se empieza a asimilar, 
mañana ya evolucionó y eso es una constante que se repite día con día. La tecnología se transforma, varios aspectos como 
valores, costumbres se modifican y por qué no decirlo, en lo que nos incumbe como profesores, los modelos educativos tienden 
a ser más exigentes. Ante estas situaciones existe mayor tensión emocional, sin embargo, los involucrados en este mundo de 
cambios debemos acostumbrarnos a sobre llevar las situaciones con madurez y ayudar a quienes lo requieren.
Con base en lo antes mencionado, se trabajó e investigó sobre el tema de la ansiedad en los estudiantes, con el objetivo de 
reconocer cuando se está en una situación de esta magnitud, e identificar durante el trabajo como tutores a los estudiantes 
con esta problemática y de esta forma poder ayudarlos a encausar este tipo de sensaciones, mediante la observación, escucha 
y canalización. 
Es por tanto que se plantea la aplicación de una escala de evaluación de ansiedad, como estrategia para la detección de estu-
diantes con este tipo de dificultades, cabe resaltar que este instrumento no necesita ser aplicado por un psicólogo, ya que su 
interpretación da la posibilidad que el tutor pueda analizarlo sin dificultad.
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Escala de evaluación

A continuación, se incluye una escala de evaluación llamada SCARED, la cual ha sido diseñada como una herramienta de tamizaje 
de los trastornos de ansiedad. Consta con 41 reactivos que se califican de 0 a 2, siendo 0 nunca, 1 algunas veces y 2 siempre. El pun-
to de corte es 25, es decir que hay una posibilidad al menos del 70 % de que el niño o adolecente tenga un trastorno de ansiedad. 

Auto reporte de ansiedad para adolescentes. (AAA). Clínica de adolescentes del instituto nacional de Psiquiatría RFM México. (Adaptada 
por el Dr. Francisco de la Peña Olvera, adolesc@imp.edu.mx

Instrucciones: Por favor lee con cuidado cada una de las oraciones y marca con una X que tanto se aplica en tu caso para nunca, algunas 
veces o siempre en las últimas dos semanas. No hay repuestas buenas ni malas.

Nunca Algunas veces Siempre 

1 Cuando tengo miedo no respiro bien

2 Cuando estoy en la escuela me duele la cabeza

3 Me molesta estar con personas que no conozco

4 Cuando duermo en una casa que no es la mía siento miedo

5 Me preocupa saber si le caigo bien a las personas

6 Cuando tengo miedo, siento que me voy a desmayar

7 Soy nervioso(a)

8 Sigo a mis papás a donde ellos van

9 Las personas me dicen que me veo nervioso(a)

10 Me pongo nervioso(a) cuando estoy con una persona que no conozco

11 Cuando estoy en la escuela me duele la panza

12 Cuando tengo mucho miedo siento que me voy a volver loco (a)

13 Me siento preocupado cuando duermo solo (a)

14 Me preocupo de ser tan bueno (a) como los otros(por ejemplo, en 
la escuela)

15 Cuando siento mucho miedo siento como que las cosas no fueran 
reales

16 En las noches sueño que cosas feas le van a pasar a mis  papás

17 Me preocupo cuando tengo que ir a la escuela

18 Cuando tengo miedo, mi corazón late muy rápido

19 Tiemblo

20 En las noches sueño que me va a pasar algo malo

21 Me preocupa pensar como me van a salir las cosas

22 Cuando tengo miedo, sudo mucho

23 Me preocupo mucho

24 Me preocupo sin motivo

25 Estar solo en casa, me da miedo

26 Me cuesta trabajo hablar con personas que no conozco

27 Cuando tengo miedo siento que no puedo tragar

28 Las personas dicen que me preocupo mucho

29 No me gusta estar lejos de mi familia

30 Tengo miedo de tener ataque de pánico

31 Me preocupa pensar que algo malo le pase a mis papás

32 Me da pena estar con personas que no conozco

33 Me preocupa que pasará conmigo cuando sea grande

34 Cuando tengo miedo me dan ganas de vomitar

35 Me preocupa saber si hago las cosas bien

36 Me da miedo ir a la escuela

37 Me preocupo por las cosas que pasaron
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38 Cuando tengo miedo me siento mareado (a)

39 Me pongo nervioso (a) cuando tengo que hacer algo delante de otros

40 Me pongo nervioso (a) cuando voy a fiesta, baile o lugares donde hay 
personas que no conozco

41 Soy tímido (a)

Conclusiones 

La angustia no es tema ni un padecimiento nuevo, ya que ha formado parte del ser humano desde épocas memorables, es por 
tanto que los tutores debemos considerar todas las situaciones que pueden ocasionar este tipo de sensaciones.
La presente propuesta presenta una escala de evaluación, en la que se puede tener un parámetro para saber si un estudiante 
tiene alguna posibilidad de tener este tipo de sintomatología, ya que como se mencionó anteriormente pude ser perjudicial 
tanto a corto, mediano y largo plazo para el estudiante, así como para las personas que lo rodean.
Lo que se espera alcanzar al aplicar esta escala de medición, es que el tutor después de la aplicación, pueda tener un pará-
metro de los indicadores que establezcan o induzcan a una sintomatología de ansiedad, logrando de esta forma, las acciones 
correspondientes para afrontarlas, en las que se puede mencionar, la entrevista personalizada al estudiante, esto para saber con 
mayor profundidad acerca de las situaciones que lo inestabilizan en el momento y en situaciones pasadas, así como la oportuna 
canalización a las instancias correspondientes, ya sean estas fuera o dentro de la escuela, sin dejar de lado, las charlas con los 
padres de familia los cuales pueden ser un pilar determinante para solventar este tipo de situaciones.
Los tutores tenemos un largo camino que recorrer con nuestros estudiantes, para que estos puedan culminar exitosamente esta 
etapa de vida tan compleja, en donde el exterior (la sociedad) se muestra avasallador e intolerable a las diferencias sustanciales 
de los sujetos, ocasionando la ansiedad y la angustia ante situaciones de la vida cotidiana.
Se concluye con esta propuesta que la oportuna detección de angustia en los estudiantes, podrá proporcionar estrategias 
el acompañamiento adecuado e idóneo de los estudiantes y de esta forma disminuir significativamente los altos índices de 
deserción escolar y bajo rendimiento escolar.
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Resumen 

La deserción escolar y bajos índices de eficiencia terminal, son las principales problemáticas en el sistema educativo en México, 
pues hay 3 millones 429 mil 566 estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada, de los cuales 91 mil 272 son hidalguenses 
(SEP, 2017).
A partir de dichos datos, es necesario la incorporación de estrategias que impulsen y acompañen a la población estudiantil para 
la prevención de la deserción y el incremento de la eficiencia terminal, fortaleciendo de manera integral sus capacidades desde 
un enfoque psicopedagógico, lo cual será atendido a través del Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Pedagógica 
Nacional Hidalgo.
De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2004), para la incorpo-
ración de un modelo tutorial congruente, se debe tener en cuenta del potencial que tiene la Universidad respecto a docentes 
habilitados para brindar atención, así como conocer mediante un diagnóstico, las necesidades de atención tutorial a la población 
estudiantil, de esta manera adaptar los mecanismos en función de las características de la población en la Universidad y brindar 
atención tutorial real.

Introducción 

La Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo (UPN-Hidalgo), es una institución pública de Educación Superior que ofrece edu-
cación integral a sus estudiantes, a través de acciones coordinadas que implica a toda la comunidad educativa, las cuales se 
orientan a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con el fin de atender las problemáticas y necesidades edu-
cativas del estado; el Programa Institucional de Tutorías de la UPN-Hidalgo forma parte de estas acciones que son inherentes al 
proceso enseñanza-aprendizaje, pues garantiza el desarrollo y permanencia académica, disminuyendo los índices de deserción 
y reprobación, aumentando de esta manera la eficiencia terminal. 
 
Sin duda es importante señalar que para esta propuesta de mejora se establecieron los siguientes objetivos a alcanzar:

• Fortalecer la educación integral de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo, a través del Programa 
Institucional de Tutorías, para disminuir los índices de deserción y rezago educativo.

• Mejorar la función tutorial a través de la interacción entre estudiantes y tutores.
• Establecer estrategias de integración para desarrollar el sentido de pertenencia en los estudiantes.

Además de los objetivos anteriores fue necesario tomar en cuenta algunos enfoques con la finalidad de mirar al estudiante de 
una manera más holística para contribuir con el desempeño académico de una manera más puntual y pertinente, asimismo 
mejorar y fortalecer la función tutorial, dichos enfoque fueron: el psicométrico que se encamina a conocer características indi-
viduales (habilidades, intereses, aptitudes) y de su entorno. El enfoque clínico tiene el propósito de identificar factores de salud 
en los estudiantes que generen problemáticas de aprendizaje o bajo rendimiento académico. En cuanto al enfoque humanista 
apunta al desarrollo personal del estudiante, a través de observar sus valores e intereses, mediante procesos de autoconocimien-
to, adaptación personal y académica. El enfoque sociológico orienta el proceso de adaptación ante el cambio social y cultural, 
es decir, la interacción social con normas, valores, actitudes y expectativas. Finalmente el enfoque psicopedagógico, que centra 
su atención en el rol como estudiante, para brindar una atención integral, pues considera a la institución escolar y la comunidad 
como factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, plantea la colaboración entre los directivos, tutores, docentes y 
familia a lo largo de la carrera (Romo, 2004).
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Desarrollo

Resultados generales del diagnóstico en estudiantes de la UPN Hidalgo
Se efectuó una evaluación diagnóstica de la UPN-Hidalgo con las sedes de Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan y Huejutla, con 
la finalidad de conocer el contexto universitario, identificar factores de riesgo económico, social y psicológico, para su prevención 
y atención mediante la implementación del Programa Institucional de Tutorías UPN Hidalgo.

Método

Participó una muestra representativa de cada una de las sedes.
La evaluación se realizó mediante la aplicación de dos cuestionarios:
• Socioeconómico: 53 ítems
  Datos Personales
  Situación Familiar
  Situación económica
  Perspectivas escolares
  Aspectos generales

Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota para Adolescentes:
Ansiedad adolescente: presencia de tensión, preocupaciones excesivas y perturbaciones en el dormir. También dificultades 
de atención y concentración. Posible existencia de relaciones conflictivas con los padres. El adolescente tiene conciencia de 
las preocupaciones, generalmente acompañada de la sensación subjetiva de no poder superarlas (21 items)
Depresión adolescente: altos puntajes indican presencia de tristeza, fatiga, episodios de llanto, poca comprensión del sen-
tido de la vida. También son sentimientos de soledad y pesimismo (26 items).
Bajas aspiraciones: poco interés por ser exitosos, presencia de características asociadas a la pereza y el desinterés. Tienen di-
ficultad para empezar actividades nuevas y abandonan las que están haciendo ante los menores inconvenientes (16 items).
Problemas familiares: presencia de dificultades en las relaciones con los padres y otros miembros del grupo familiar. Pueden 
revelar sentimientos que no pueden contar con su familia para analizar y resolver problemas así como el deseo de poder 
desprenderse del grupo familiar. Discusiones fuertes  con sus familias (34 items).
Problemas Escolares: distintos tipos de dificultades. Asistir a la a escuela puede ser percibido como una pérdida de tiempo. 
Están presentes experiencias de fracaso en los aprendizajes así como dificultades de ajuste al medio escolar (20 items).

Representación gráfica de los resultados generales

Participaron 115 estudiantes en total, de las sedes de Pachuca, Ixmiquilpan, Tula, Tulancingo y Huejutla, de los cuales fueron 97 
mujeres y 18 hombres, en un rango de edad de 18 a 49 años y un promedio de 22.42 años.
 
El 84.3% pertenecen a la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) y el 15.7% a la Licenciatura en Administración Educativa (LAE).

Fig. 1 Sexo de participantes
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Fig. 2 Participantes por sede

De la población estudiantil participaron 45 de Ixmiquilpan, 25 de Pachuca, 23 de Tula, 15 de Huejutla, y 7 de Tulancingo, respecto 
al semestre participaron 33 de segundo, 32 de octavo, 24 de sexto y 23 de cuarto. 

Fig. 3 Participantes por semestre

Un factor de riesgo que se asocia a la deserción y rezago escolar es para quienes no son originarios del lugar de la sede, tienen 
bajos ingresos y poco o nulo apoyo económico, esto implica la renta de espacios habitacionales o gasto diario para el traslado 
desde otros municipios. 
 
En la siguiente tabla se describen la ubicación de la sede, lugar de residencia y con quien vive la población participante.

Sede Lugar de origen Viven con…

Huejutla Tehuacán de Guerrero familiares

Ixmiquilpan

Zimapan Sola

Jacala Amigos

Alfajayucan Otro

Tasquillo Otro

Pachuca Zempoala (2) Mamá/Papá

Zapotlán Mamá/Papá

Estado de México Familiares

Tulancingo Casa de estudiantes

Omitlán de Juárez Mamá/Papá

Tizayuca (2) Mamá/Papá

Tolcayuca Mamá/Papá

Zacualtipan Casa de estudiantes

San Agustín Tlaxiaca Mamá/Papá

Actopan Familiares

Tula Tepeji del Río (3) Mamá/Papá



1189

Atotonilco de tula Mamá/Papá

Alfajayucan (2) Mamá/Papá

Tezontepec de Aldama (2) Mamá/Papá

Chapantongo Mamá/Papá

Tulancingo Cuautepec Familiares

La mayoría de la población son solteras sin embargo la población que está casada tiene un rango de 21 a 46 años, quienes se 
encuentran en unión libre tienen un rango de edad de 20 a 26; se debe prestar atención a quienes son personas jóvenes y tienen 
una relación, ya que este podría ser un factor de riesgo al favorecer embarazos no planeados, por lo cual es necesario brindar 
educación integral sobre sexualidad.

Fig. 4 Estado civil de participantes

Fig. 5 Estado civil y edad de participantes

De las personas que tienen hijas (os), 19 tienen uno, 5 tienen dos, 1 tiene tres, 1 tiene cinco hijas (os), con un rango de edad entre 
los 2 meses y 22 años. De siete personas casadas 6 tienen hijas (os) y de ocho que viven en unión libre siete tienen hijas (os). Por 
lo cual probablemente quienes viven con una pareja es porque tuvieron algún embarazo.

Fig. 6 Personas que tienen hijas (os)
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Dentro de la población universitaria se debe considerar el apoyo económico de las becas a quienes tienen enfermedades cróni-
cas y/o degenerativas ya que esto, independientemente del malestar psicológico y social que pueda generar, también implica 
un factor de riesgo económico, debido a los tratamientos que requieran. Las enfermedades reportadas en esta muestra son:
• Afección cardiaca, síndrome delown-ganong-levine
• Diabetes tipo 1
• Artritis e hipertensión
• Asma

Fig. 7 Población con alguna enfermedad crónica o degenerativa

Situación Económica

Conocer el contexto económico de la población universitaria permitirá identificar y asignar de manera más precisa la asignación 
de becas y así contribuir a la prevención de deserción por dicho factor. Dentro de los factores económicos de riesgo encontrados 
en la población se encuentran:
• Los servicios con los que no cuentan donde viven actualmente: Tres personas indicaron no tener agua, dos no tienen luz, el 

67.8% no cuenta con internet en casa, el 51.3% no tiene computadora, 11.3% no tiene celular.

Fig.8 Servicios que tienen en el lugar donde viven actualmente

• Población con ingresos mensuales bajos. El 87% de la población indica ingresos mensuales de menos de 4 mil 500 pesos 
mensuales, es decir de 150 pesos diarios.

Fig.9 Ingresos mensuales 
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• El 33% de estudiantes trabajan, de esta población el 53.5% lo hacen para sostener sus estudios, indicando que el 16.5% no 
recibe un apoyo de padres o familiares para dicha actividad, el 32.5% de esta población tienen desde unos días hasta dos 
años trabajando.

Fig.10 Población que trabaja

Fig.11 Situaciones por las que trabajan

Fig.12 Tiempo que tienen trabajando

Perspectivas Escolares

Respecto a las perspectivas académicas, es importante identificar que el 47% de la población no estudió lo que querían como 
primera opción, por lo cual es necesario identificar dichos casos en las sedes para brindarles acompañamiento, prevenir el bajo 
rendimiento y deserción escolar.

Fig.13 Población que eligió la carrera como primera opción



1192

• El 4.3% de la población indica que normalmente no tiene amigas o amigos, la socialización, integración e identificación 
con la universidad puede ser un factor protector para mejorar el rendimiento académico y evitar la deserción, por lo cual se 
deben incluir actividades de identidad universitaria y promoción de la convivencia.

• Aunque el rendimiento escolar la mayoría de la población lo considera bueno y excelente, el 23.5% percibe que su rendi-
miento no es el adecuado, al ser identificados estos casos se podría brindar acompañamiento para alcanzar el nivel que 
esperan lograr.

Fig.14 Nivel que consideran sobre el rendimiento escolar

• Dentro de las áreas con menos habilidades percibidas son: Comprensión de lectura 33.9%, Exposición 32.2%, y Solución de 
problemas 31.3%. 

Fig.16Técnicas de estudio percibidas como difíciles

Fig. 15 Áreas con menos habilidad percibida

• Dentro de las técnicas de estudio más difíciles, se identifican: Elaboración de esquemas 37.4% e Identificar la idea principal 
24.3%
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• Dentro de las expectativas al finalizar los estudios, la población indica:
Trabajar como:

• Docente
• USAER
• Área federal
• CONAFE
• Continuar estudiando
• Ganar dinero

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis que sirvió para observar la necesidad de generar y determinar una planeación 
con estrategias de atención integral, las cuales se deben discutir de manera colegiada, es decir, con la participación de cada una 
de las sedes que forman parte de la comunidad universitaria UPN-Hidalgo, y lograr determinar o establecer acciones preventivas 
y si fuera el caso también acciones correctivas que favorezca un buen desempeño en los estudiantes y disminuir los índices de 
reprobación o deserción. 
Además se propone reestablecer y actualizar las funciones de los tutores, cuya finalidad es ofrecer un mejor apoyo o guía que 
oriente la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, con sesiones grupales e individuales para quienes así lo re-
quieran, además de detectar situaciones o factores de riesgo de manera oportuna, pues a través de esta intervención se pueden 
evitar o reducir los índices de deserción escolar logrando aumentar el desempeño académico en los estudiantes universitarios. 
Cabe señalar algunas propuestas que se aterrizaron de manera colegiada con representantes de cada una de las sedes de 
Hidalgo, las cuales se socializaron con los directivos, tutores y maestros de UPN Pachuca, sede principal, con la finalidad de lograr 
una retroalimentación que contribuya al mejoramiento o fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías y alcanzar los 
objetivos planteados al inicio del presente trabajo.

Propuestas

De acuerdo con los resultados de la evaluación diagnóstica se sugiere realizar en el nuevo ciclo escolar las siguientes actividades:

Actividad Descripción 

Presentación del Programa Institucional de Tutorías. Dar a conocer el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en cada 
sede a personal docente y directivo.

Conformación de la Coordinación de tutores. Asignar un responsable de tutorías por cada sede, para integrar la 
coordinación de tutores.

Asignación oficial de tutores Formalizar la asignación del tutor, a través de nombramiento oficial.

Establecer el perfil que deben tener los tutores y determinar las 
funciones a realizar.

Se sugiere agregar en la carga académica la asignación de tutorías.

Formación y actualización de Tutores Dar capacitación, actualización y formación a los tutores. 

Curso de inducción Presentar el PIT en cada sede al inicio de cada semestre a los estu-
diantes de nuevo ingreso.

Evaluación del Tutor Diseñar instrumentos de evaluación de la función tutorial.

Evaluación del Programa Institucional de Tutorías. Dar seguimiento al PIT y evaluar los resultados alcanzados para es-
tablecer estrategias de mejora.
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Resumen

La función tutorial representa un modelo importante dentro del desarrollo del estudiante universitario, muchos son los factores 
que pueden interferir directamente en los procesos de aprendizaje y que gracias a los programas institucionales en este sentido 
en México, es que se ha podido dar un mayor seguimiento a los estudiantes y atender sus necesidades para que concluyan 
satisfactoriamente sus estudios. Este trabajo analiza la importancia de la tutoría en el nivel universitario y de que los tutores se 
capaciten eficazmente para desarrollar una acción tutorial efectiva y adecuada a las necesidades que hoy en día se exigen.

Introducción

Muchos son los factores que pueden mermar el desempeño académico de un estudiante universitario en esta etapa, existen 
aspectos de carácter emocional, problemas de orden económico y de adaptación en el orden escolar que puedan interferir 
para alcanzar las metas y objetivos del joven. Es este sentido los programas de tutorías son un esquema que puede apoyar a los 
estudiantes en la culminación de su proyecto escolar cuya responsabilidad recae en el docente y la apertura  que muestre el 
alumno ante este acompañamiento. 

La presente ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre la acción tutorial en el ámbito universitario y el papel del docente 
dentro de la misma, el documento  se divide en tres apartados, en un primero momento se aclara de manera conceptual qué es 
la tutoría y se definen algunas de sus características, posteriormente se presenta una exposición sobre mi experiencia personal 
en el proceso como tutora dentro de instituciones públicas a nivel, en la tercera sección se plasma la importancia de contar 
con la apropiación de nuevas estrategias y habilidades psicológicas y pedadógicas en el papel de los tutores con la intención 
de saber manejar e identificar situaciones de riesgo que pudieran orillar a los estudiantes a abandonar sus estudios, seguido se 
exponen algunas consideraciones finales.

Entendiendo la tutoría 

La tutoría puede definirse como el proceso de acompañamiento que ejerce el docente principalmente durante la formación 
de los estudiantes, este trabajo puede brindarse mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de 
alumnos. Es importante dentro de este proceso que la tutoría sea realizada por académicos competentes, capacitados para esta 
función y que conozcan las teorías del aprendizaje relacionadas con la enseñanza, señala Romo, (2010 en García et. al., 2015).
 
Aunque recientemente las tutorías se han implementado en México como un esquema de apoyo integral y cada vez son más 
las instituciones que apuestan al acompañamiento de los estudiantes, la realidad es que los antecedentes de la tutoría en la 
educación superior en nuestro país datan de la década de los 40 en las facultades de Química y Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM  (Fresán y Romo, 2011 en García et al., 2015). Esta es la etapa en donde se comienza a identificar al tutor como una guía 
y figura cercana al estudiante en lo relativo a las actividades académicas y de investigación.

En cuanto a los antecedentes históricos, González (2014) ha identificado los primeros acompañamientos en la Antigua Grecia 
en las familias adineradas donde existían nodrizas que guiaban a los niños en los cuidados y el inculcar las buenas costumbres.
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Al día de hoy, las funciones de la tutoría representan aspectos relacionados con orientación profesional, información académica, 
información profesional, desarrollo de estrategias, atención a la diversidad, toxicomanías y manejo de estrés. Si bien la función 
tutorial se ha incoporado a las actividades cotidianas de la práctica del docente en la actualidad, a decir de  Lázaro (1997) la 
función tutorial no es un apéndice incómodo a los roles docentes, ya que todos los profesores realizan una serie de actividades 
encaminadas a facilitar y orientar el aprendizaje de los alumnos, en ese sentido el tutor es un experto en la tutela y apoya a 
superar las dificultades de aprendizaje de los alumnos a través de soluciones y posibilidades. 

La diferencia entre un buen tutor, y uno que no lo es, radica en el desarrollo de habilidades psicológicas que tiene que generar el 
docente que se dedica a esta labor, Lázaro (1997) señala que las competencias docentes estarán en función de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, operativizando la interdependencia entre los procesos didáctico y orientador. De ahí la importancia 
de la constante preparación en este sentido por parte del profesor a bien de orientar las necesidades de las generaciones 
actuales.

Tejada (2009, p. 11)  por su parte divide en 3 las competencias docentes para el éxito del proceso tutorial:

Competencias teóricas o conceptuales: Éstas se relacionan con el analizar, comprender e interpretar integrando los conocimien-
tos relativos a la profesión sobre bases psicopedagógicas de la formación, teorías del aprendizaje y el saber hacer cognitivos que 
implica el tratamiento de la información y las  estrategias cognitivas.

Competencias psicopedagógicas y metodológicas: Se relacionan con el  saber aplicar el conocimiento y procedimiento adecua-
do a la situación concreta, integrando el saber y el saber hacer. Incorpora aspectos como  la planificación de la formación hasta 
la verificación de los aprendizajes, pasando por las estrategias de enseñanza y aprendizaje, implicando en ello diferentes medios 
y recursos didácticos, incluyendo las TIC, métodos de enseñanza con la ayuda de herramientas multimedia informatizadas, 
métodos de tutoría, entre otros. 

Competencias sociales: Se refieren a saber relacionarse y colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva in-
tegrando el saber ser y saber estar (actitudes, valores y normas). Aquí se incluyen competencias de organización, administración, 
gestión y comunicación.

Experiencia en el quehacer tutorial

Tengo aproximadamente 8 años realizando tutoría a nivel universitario, en lo particular me ha parecido una experiencia enrique-
cedora porque he podido entender los contextos de los que proviene el estudiante, sus necesidades y sus inquietudes. 

Reconozco que no es una tarea fácil porque dentro de esta experiencia se me han presentado situaciones en las que el alumno 
pide tu apoyo y tu consejo como docente, no sólo para cuestiones de carácter  académico o profesional sino también aspectos 
muy personales. 

Me he encontrado con casos en donde los jóvenes necesitan que los escuchen simplemente y en donde platican las problemá-
ticas que tienen en sus hogares, en ocasiones reconocen que es necesario acudir a un profesional de la salud mental o bien solo 
necesitan que un mayor los escuchen y oriente.

Este es uno de los puntos en donde en particular radica la importancia de la tutoría, debido a que dependerá del tiempo y la 
disposición que los docentes brindemos al estudiante, de nuestra escucha y consejo, el evitar que un joven deserte de la escuela 
o  tome alguna decisión de la cual pudiera más adelante arrepentirse. En este sentido, la función del tutor es  transcendental 
para motivar al estudiante a que alcance sus competencias y habilidades para el desarrollo de la vida universitaria así como más 
tarde lo hará en el ámbito laboral.

Habilidades psicológica personales en la práctica tutorial

En un primer momento es fundamental reconocer la importancia de la comunicación y el liderazgo para poder alcanzar los 
objetivos de la tutoría encaminados a la Integración, retroalimentación del proceso educativo, la motivación del estudiante, el 
desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo,  así como el apoyo académico y la orientación.
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Si no se emplea una comunicación asertiva será difícil que el tutor pueda apoyar al estudiante en sus diversas necesidades 
estudiantiles, una comunicación pasiva o agresiva podría generar efectos contrarios, en el caso de la existencia de problemas 
de aprovechamiento educativo o bien en el terreno de personal del individuo. La comunicación asertiva tiene un componente 
interesante, se caracteriza por la claridad, la objetividad y una alta dosis de empatía, de esta manera es más factible que se alcance 
el objetivo deseado de la comunicación.

Entre las cualidades del tutor que pueden marcar la vida de estudiantes, he identificado 3, primero la comunicación que incluye 
ese proceso de escucha y retroalimentación, el brindar el tiempo sin prisas de manera desinteresada y abierta, así como  la 
orientación sobre el  futuro profesional y como persona.

Estos son componentes interesantes dentro de la acción tutorial, sobre todo en estos tiempos en donde la docencia demanda 
un sin número de actividades extraordinarias, creo que podría olvidarse, por la premura de abarcar las múltiples funciones, sin 
embargo, ese tiempo dedicado a los alumnos de tutoría podría cambiar su vida, ya que el docente puede no sólo favorecer en 
su desarrollo escolar, profesional sino también personal e incluso de autoestima, hoy más que antes los alumnos son sujetos de 
muchas exigencias del contexto por lo que cosas que parecieran ser insignificantes pueden ser motivo de que vean truncados 
su propósito en la vida.

Por otra parte, el liderazgo ayuda en alcanzar los objetivos de la tutoría porque  los docentes debemos aprender a ser líderes para 
dar un buen ejemplo a los estudiantes y debemos saber potencializar sus habilidades, por lo tanto existe la posibilidad de utilizar 
los diferentes tipos de liderazgo encausados a las necesidades que como tutor se observen en el estudiante.

Otro de los puntos importantes es el papel del tutor para brindar los primeros auxilios de una intervención en crisis, ésta última 
se considera como un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del 
sujeto para manejar situaciones particulares. En este sentido, la capacitación que el tutor pueda tener para adquirir herramientas 
para poder actuar en los momentos en que un estudiante requiere de apoyo es  fundamental, al igual que como docentes saber 
determinar cuándo corresponde que un profesionista de la salud mental atienda al estudiante para intervenir a través de una 
terapia psicológica profesional.

Dentro de estos primeros auxilios es donde el docente debe escuchar y de alguna manera calmar al estudiante para favorecer a 
que vuelva a tomar las circunstancias de una manera racional, a través del cuestionamiento de la propia realidad  y a través del 
diálogo dirigido, dado que en las crisis pudiera presentarse la distorsión de la realidad. Las técnicas aprendidas dentro del curso 
obviamente me serán de gran ayuda para poder orientar de una manera más profesional al estudiante cuando se presenten 
estos casos. 
 
Consideraciones finales 

La tutoría es una actividad compleja que requiere de la conformación de ciertas habilidades en el docente para que se lleve a 
cabo de la mejor manera  y se alcancen los objetivos deseados. El tener claridad en los objetivos de ésta nos permite llevarla a 
cabo de la mejor manera y buscando sortear las dificultades que se puedan presentar con los estudiantes. En ese sentido las 
experiencias de capacitación que como tutores se puedan obtener de cursos y talleres encaminados a desarrollar sus habilidades 
como guías resultan ser enriquecedoras para la preparación personal en la materia y una base para alcanzar las competencias 
pertinentes que permitan llevar la práctica tutorial al mejor nivel posible.
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Resumen

La tutoría es una vertiente novedosa en el ámbito educativo mexicano; formalmente, se incluye en la RIEMS 2008 (Reforma Inte-
gral de la Educación Media – Superior), dando pauta a su implementación a efecto concreto de coadyuvar a aminorar situaciones 
presentes en los sistemas educativos de nuestro país: la reprobación, la deserción y el bajo nivel de aprovechamiento escolar. La 
tutoría se convierte paulatinamente en un acompañamiento impresindible, sin embargo, para poder asegurar el éxito de estas 
dinámicas en las necesidades escolares, es requisito indispensable la interacción con el tutor. La acción tutorial emerge como 
una medida que contribuye a mejorar la formación integral de los estudiantes. La presente intervención demuestra que a través 
del acompañamiento a las diversas demandas que manifiestan los estudiantes y en particular a factores de riesgo, se analiza 
una problemática experimentada con un estudiante que presentó violencia escolar; se despliega un bosquejo general sobre el 
proceso y desarrollo de la intervención para coadyuvar a mejorar la convivencia, pero sobre todo a brindar el acompañamiento 
necesario y suficiente para evitar la deserción; y para cerrar, un conjunto de evidencias que demuestran la viabilidad de la práctica 
y su influencia en los procesos académicos en COBAEZ.

Introducción

El acompañamiento académico y personal surge como una medida complementaria a la formación escolar, pretendiendo asistir, 
apoyar e insentivar a los estudiantes en las áreas y asignaturas en las que observen retraso o deficiente desempeño. Incluir en el 
acompañamiento rasgos que caracterizan la orientación, la asesoría y la tutoría, a fin de coadyuvar a mejorar la conducta acadé-
mica de los alumnos; la convergencia de agentes involucrados en estos espacios, crea mejores y más favorables ambientes de 
trabajo y de convivencia, lo que permite a tutores, tutorados, asesores, asesorados, docentes, administrativos, padres de familia, 
directivos y demás personal, a contribuir al mejoramiento del desempeño escolar de los estudiantes. Los principales objetivos de 
la estructura educativa con la implementación de la reforma, han pretendido elevar los niveles de aprovechamiento académico, 
aminorando la reprobación e intentar disminuir al máximo la deserción escolar. Mucho se ha discutido acerca de los beneficios 
que acarrea la tutoría en todos los niveles educativos por lo que en el Colegio de Bachilleres, se ha ido implementando paula-
tinamente a través de los lineamientos de la Dirección General de Bachillerato, la adopción del Marco Curricular Común y otras 
medidas como los primeros esbozos del acompañamiento académico.
A través de este trabajo, se describe una situación presentada sobre convivencia escolar, la cual centró su atención en la inter-
vención oportuna del trabajo de tutoría grupal y posteriormente individual a un estudiante de cuarto semestre, el cual presentó 
bullying (acoso verbal y físico por su apariencia), presentada en el ciclo escolar (2016B – 2017A), perteneciente al Turno Vesper-
tino del Plantel “Roberto Cabral del Hoyo” (COBAEZ RCH, 2017), del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ, 
2017), actualmente el alumno culminó su último ciclo escolar de bachillerato, egresando de la Intitución y que por razones de 
seguridad y principalmente por prevenir el abandono escolar se le apoyó y dio seguimiento para realizar su cambio al turno 
matutino. Este caso como muchos otros se diagnosticó a partir de las dinámicas que circunscriben la acción tutorial, a través del 
plan de trabajo que estriba en un análisis inicial (calificaciones, conducta, opinión del tutor anterior y docentes que hubiesen 
trabajado con el grupo), a fin de diseñar las estrategias, dinámicas, técnicas y enfoques que habrán de llevarse a cabo en el trans-
curso del semestre (SEP, 2017). Actividades encaminadas a atender nociones mínimas de conducta, respeto y formas a observar; 
así como, las líneas tendientes a mejorar el aprovechamiento escolar. Bajo estas circunstancias y debido al acoso escolar del que 
fue víctima el estudiante y del cual por ser menor de edad no se mostrará su nombre y, donde a partir de la aplicación de una 
Guía de Entrevista la cual arrojó información trascendente sobre el acoso que comenzaba a experimentar, un diagnóstico sobre 
hábitos de estudio y una actividad de autoestima se canalizó con las autoridades escolares, incentivándolo y motivándolo con el 
fin de que continuara con sus estudios, ya que los planes que se tenían para él, era de ponerlo a trabajar, lo que provocó buscar 
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la mejor alternativa y evitar la eminente deserción escolar. Cabe mencionar que no se autoriza mostrar su nombre, así como el 
del padre de familia y de las autoridades involucradas a ecepción del Director del Plantel y el de la Tutora.

Desarrollo

Contexto
La orientación, hasta el primer tercio del siglo pasado, reconocía como equivalentes las funciones del profesor y las del orien-
tador, donde posteriormente las transformaciones mundiales sufridas influyeron en un conjunto de adaptaciones en el terreno 
educativo, para hacer frente a las nuevas y más complejas necesidades de los estudiantes, destacando una tarea asumida por el 
profesor: la de orientación de su grupo – clase. Esta nueva función docente se denominó entonces tutoría y “desde entonces, la 
tarea del profesor abarca no sólo su materia de enseñanza (asignatura) sino también la preocupación por el desarrollo personal, 
social y profesional de sus alumnos y, naturalmente, su incidencia sobre los aprendizajes” (Romo, 2011).
El contexto social, económico y cultural de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas del “Plantel Roberto 
Cabral del Hoyo” del Turno Vespertino, determina en gran medida las problemáticas que arrastran a las aulas e instituciones, re-
flejándose en los niveles de conducta, aprovechamiento y permanencia; conflictos que van desde la violencia, la discriminación, 
la inseguridad, el transporte, los conflictos familiares como la desintegración, el hacinamiento, la alimentación, el alcoholismo, 
la drogadicción etc. (Weiss, 2013). El grupo de cuarto B, tuvo como características estar conformado en su mayoría por varones 
y pocas mujeres, además de estar compuesto por repetidores del mismo plantel o bien de otros, académicamente con bajo 
rendimiento escolar, pero donde principalmente se observó mala conducta, faltas de respeto, inasistencias a la Institución, no 
entraban a clases estando dentro del plantel, pero sobre todo el bullying dirigido al estudiante debido a su sobrepeso; con 17 
años de edad, hijo menor de dos hermanos, huérfano de madre a los ocho años de edad debido al cáncer y el cual vive con su 
abuela, padre y hermano. Para el estudiante, fue difícil afrontar la situación, ya que el alumno desde un principio se defendió e 
incluso participó también como agresor, desafortunadamente y después de trabajar en conjunto con las autoridades del plantel 
(Dirección, Subdirección y Psicóloga), se le dio seguimiento al caso y se trabajó con los estudiantes involucrados; por una tempo-
rada hubo buena respuesta de parte del grupo, pero al poco tiempo las cosas volvieron a detonarse creando un ambiente tenso 
y lleno de acoso, orillando al estudiante a querer abandonar la Institución, por lo que fue canalizado con la Psicóloga escolar para 
apoyarlo, incluyendo al padre de familia en las dinámicas y estrategias planteadas, siempre pretendiendo en lo posible que no 
se le sacara de la Institución y que continuara con su preparación y así culminar el bachillerato, por lo que se optó por solicitar 
el cambio de turno matutino con favorables resultados, al grado de ser aceptado en el Instituto Tecnológico de Zacatecas en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Descripción de la Intervención Tutorial.
La acción tutorial grupal o individual, son un conjunto de estrategias enfocadas en atender las necesidades académicas y socioe-
mocionales de los estudiantes, a través de dinámicas que van desde conversaciones, acercamientos, confianza, etc., que deter-
minan cuáles son las áreas a fortalecer, en cuáles de ellas se requiere de intervención, colaboración de otros actores, canalización 
con especialistas, involucramiento de padres de familia, tutor grupal, orientador, psicólogo, encargados de orden, etc. Una de 
las líneas más determinantes es el aspecto motivacional que trata de fortalecer las áreas de mayor necesidad, lo que coadyuva a 
que la tutoría académica en caso de que el estudiante la requiera, permita mejorar su desempeño académico, pero sobre todo 
evitar el abandono escolar, esta suma de esfuerzos vislumbra el ambiente escolar que se vive en el salón de clase y en la escuela.
La Intervención Tutorial se describe como oportuna ya que de manera situada y pertinente se circunscribe a los requerimientos 
de la Reforma Integral 2008 (RIEMS, 2008), al Marco Curricular Común 2008, el Modelo Educativo 2017 (Gobierno de México, 
2017), Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016 y al Acuerdo 9/CD/2009 (SEMS, 2009), donde se pretende contri-
buir a que la tutoría es muy específica y siempre sigue la pauta con base en las necesidades de los estudiantes; es aquí donde 
el primer acercamiento que se llevó a cabo con el estudiante en cuestión, fue a través de la tutoría grupal, la cual se centró en 
actividades como: ¿Qué es la Tutoría? (describiendo el concepto, los tipos, los beneficios y apoyo de esta acción), Carta Com-
promiso (permitió involucrar en las dinámicas de la acción tutorial a las autoridades educativas, tutores, tutorados y padres de 
familia), Guía de Entrevista (Aportó conocer aquellas situaciones por las que el estudiante atraviesa en cuanto al ambiente escolar 
y personal), Hábitos de Estudio (Diagnosticó los hábitos de estudio que el estudiante realiza), Autoestima (Arrojó información 
sobre cómo el estudiante se conoce y acepta), para así tomar su caso como tutoría individual y llevar a cabo intervenciones 
sobre violencia escolar que permitieron otorgarle información y conocer sobre estas temáticas, además de explicarse a sí mismo 
cómo situarse dentro de las diferentes modalidades, pero sobre todo cómo afrontarlas y manejarlas, etc., todas estas estrategias 
y de acuerdo a su diseño y objetivo arrojaron información relevante acerca de cómo el estudiante, experimentaba un ambiente 
escolar que dejaba ver el bullying por el cual atravesaba.
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Directamente se trató de mejorar y atender al estudiante a no bajar su rendimiento académico, ya que debido a la situación ya 
mencionada, se vieron afectadas su autoestima y por consiguiente sus calificaciones, orillándolo a querer desertar y a que el 
padre de familia quisiera sacarlo de la escuela y ponerlo a trabajar. Se trabajaron áreas de atención para evitar la deserción, se 
comenzó con pequeños esbozos de trabajo en los que fueron conociendo tanto sus fortalezas como sus áreas de oportunidad, 
para que poco a poco se comenzara a reconocer que existen métodos, técnicas y metodologías que lo podrían ayudar, tanto en 
su conducta, actitudes, así como en la visión y abordaje de problemáticas que le afecta su entorno personal, grupal, familiar y 
social, tomando decisiones oportunas en el momento que lo requiera y verlo reflejado en sus resultados académicos; para Edu-
cación Media Superior la acción tutorial se apoya en el programa CONSTRUYE-T (SEP, 2017), así como de diversas herramientas 
que permiten desarrollar la acción tutorial, por lo que representan un badaje de opciones que adecuadas al contexto permiten 
solventar estas y otras situaciones.
Cuando las dinámicas propuestas como actividades en sesión o como tarea, comenzaron a despertar curiosidad o interés en el 
estudiante, las estrategias funcionaron en el sentido de encontrar respuestas favorables en su desempeño escolar o actitudinal; 
cuando el alumno (tutorado) reconoce las ventajas de asistir, participar y aprovechar la tutoría grupal, reconoce (consciente o 
inconscientemente), que al favorecer a su aprovechamiento y al añadir una nueva visión o perspectiva en el abordaje de los 
problemas que los aquejan, se le motiva a continuar con el auxilio de la tutoría. Muchas estrategias colectivas muestran resulta-
dos inmediatos, otras a mediano y algunas más a largo plazo; ciertas técnicas o métodos, generan interés y otras concilian ideas 
antepuestas a las dinámicas, mientras que las hay que generan oposición o negación; en todos los casos, se requiere de tres 
denominadores comunes en toda la estrategia a seguir: constancia, motivación y perseverancia. 
Por otra parte, la tutoría individual establece un nuevo horizonte de atención a necesidades muy concretas que demandan los 
estudiantes. Si bien es enfocada a casos específicos en un plano extremo de rescate de alumnos con alta probabilidad de repro-
bación, deserción o mala conducta, no excluye a aquéllos que con otro tipo de problemas, pueden requerir del acompañamien-
to. El carácter personal que se observa en este tipo de tutoría, dota al tutor de cierta confianza, certeza, seguridad y autoridad 
sobre el estudiante, quien reconoce que su contexto, problemas e interacciones, alternativas de solución, mejora y cambia, lo 
que se traduce en una actitud diferente, un abordaje distinto y una variedad de opciones que multiplican las posibilidades de 
avance y desenlaces favorables para todos los involucrados.
Las estrategias y dinámicas empleadas en la presente intervención tutorial, y que con apoyo de diversos materiales, varían desde 
complejos procesos de reconocimiento de sí mismos, de su papel y desempeño familiar, de su perfil escolar, su estilo de apren-
dizaje, sus tendencias e inclinaciones académicas, etc., hasta su actitud hacia la autoridad, su interacción con compañeros, sus 
relaciones familiares, sus figuras emblemáticas, sus perspectivas y proyectos de vida, su previsualización universitaria y laboral, 
etc. Convencer al estudiante del enorme beneficio que acarrea tomar la tutoría, fue la primera fase del proceso; reconocerse 
a sí mismo y reconocer que sus problemas pueden solucionarse trabajando en ellos, es la segunda fase; trabajar en mejorar la 
actitud, desarrollar las aptitudes, indagar y experimentar con varias ópticas, tendencias, directrices y disposiciones, así como el 
desarrollo de sus aficiones e intenciones, establecen las líneas de trabajo y solución a conflictos; cuando el estudiante moldeó 
su actitud, comenzó a percibir mejoría en su desempeño académico y mejora en sus perspectivas, estado de ánimo y proyecto 
de vida, la acción tutorial cierra el círculo y cumple con su función y razón de ser. Por motivos de extensión del documento se 
comparten las evidencias más significativas que apoyan el texto.

Evidencias de la Intervención Tutorial.
1. Guía de Entrevista.
Instrucciones: Contesta con tus propias palabras y con toda sinceridad a la guía de preguntas que se expondrán:
1. ¿Hasta este momento existe alguna situación que te ha incomodado dentro del grupo? 
2. ¿Cómo describirías tus actitudes frente a la escuela?
3. ¿Cómo es la relación entre tus maestros y tú como estudiante? 
4. ¿Cómo describirías un día normal de clase?
5. ¿Cómo describirías la relación que mantienes con el resto de tus compañeros? 
6. ¿Sientes que alguno de tus maestros tiene un trato diferente con relación al resto de tus compañeros?
7. ¿Qué asignatura es la que más se te dificulta y porque lo consideras así? 
8. ¿Te consideras un buen estudiante? ¿Por qué? 
9. ¿Faltas a clase con regularidad? ¿Por qué? ¿A qué asignaturas? 
10. ¿Cómo describirías la relación con tus papás y el resto de la familia con la que vives? 
11. ¿Crees que existe alguna circunstancia personal o familiar que te perjudique en la escuela? ¿Podrías contármela? 
12. ¿Qué requieres de mí como tutora para que te desarrolles de mejor manera como estudiante? 
13. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para desarrollarte mejor como estudiante? 
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2. Carta del padre de familia y oficio de solicitud para el Director del plantel. 
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3. Oficio de solicitud para el Director Académico de COBAEZ y notificación de resultado de entrevista aplicada por la Psicológa 
Escolar con el estudiante.

4. Cardex del estudiante, Pase de Ingreso al Examen y Lista de Aceptación .
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Conclusiones.

• En general, en el subsistema del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, se observan altos niveles de deserción, bajo 
aprovechamiento e índices de reprobación (SEP, 2016), urgen medidas de intervención y de involucramiento de todos los 
actores que intervienen en la formación del alumno bachiller.

• Ubicar cada tipo de acompañamiento dependiendo de las necesidades y requerimientos de los estudiantes, a efecto de 
satisfacerlas coherente y completamente, adaptando cada una a cada contexto.

• La acción tutorial ha demostrado tres cosas fundamentales: primero, el acompañamiento es una respuesta metodológica y 
temática de los docentes, para facilitar herramientas, métodos y técnicas que el estudiante desconoce y que, en la inmensa 
mayoría de los casos, pueden aplicar a su vida académica, familiar, escolar y en general, en los aspectos sociales y culturales; 
segundo, los alumnos demandan (sin saberlo), que se le escuche, asesore, acompañe, ayude, en general, que se le tutore, ya 
que es la única técnica que ha demostrado rescatar, mejorar y concientizar a los estudiantes en su trayecto por el bachillera-
to a no desertar, mejorar en calificaciones, evitar la reprobación y otros aspectos como elementos preventivos y correctivos 
con respecto a tópicos actuales y lacerantes como la violencia, el bullying, la discriminación, etc.; tercero, urge invertir en 
la tutoría como un vehículo veraz, oportuno y confiable para mejorar los estándares de calidad del subsistema y, no sólo 
preocuparse por la cobertura y la apertura al ingreso; la formación de tutores, la cultura de la tutoría y la concientización de 
los actores educativos entorno a la acción tutorial, creemos son el camino para revalorar y revitalizar las funciones esenciales 
del Colegio, sus docentes y su interacción social y el compromiso de todos los actores involucrados.

• La tutoría funciona; los enfoques, métodos, técnicas, visiones, dinámicas, abordajes, funciones, características, etc., varían 
siempre y si se es constante y persistente, los resultados son los óptimos.

• Desde la experiencia, considero importante y necesaria la formación del tutor, permitiendo mejorar, situar y llevar a cabo 
las intervenciones que cada grupo o estudiante necesite, con el objetivo primordial de la Educación Media Superior, una 
educación integral y de calidad.

• Expresar la necesidad de un análisis de trayectorías de vida, a efecto de proponer un seguimiento de egresados del COBAEZ. 
• Implementar una red de tutoría donde se intercambien no sólo experiencias en la acción tutorial, sino que tenga el impacto 

de construir puentes con otras Instituciones, niveles y subsistemas educativos. 
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Resumen

El conflicto, se encuentra presente, dentro de todo tipo de convivencia social, ya que resulta inherente al ser humano, se mani-
fiesta a través de la discordancia y contraposición de intereses, valores, normas culturales y sociales, por lo que la escuela no es la 
excepción; quizás es el lugar en donde convergen distintos tipos de conflicto, y al mismo tiempo distintas formas de actuación 
ante los mismos.
Sin embargo, en la institución educativa no se reconoce la existencia del conflicto, no se hace consciente, y por tanto no es un 
tema de reflexión. Se considera sólo si se ubica fuera del espacio físico de la escuela y cuando las expresiones violentas del mismo 
se manifiestan, siendo considerados como situaciones especiales, que deben eliminarse.
Y resulta que dentro de la escuela, el conflicto se presenta de forma permanente, expresados en una tipología clara y determi-
nante, que interfieren en la convivencia de los integrantes de la comunidad educativa, y pudiera repercutir en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y por tanto en el rendimiento académico de los alumnos.
Palabras Clave: mediación, conflicto escolar, tutor

Introducción

El conflicto en la organización escolar no es un tema nuevo, ni desconocido, más bien es un tema ignorado, pero el conflicto, 
estará siempre presente en las organizaciones (Mugan, 1994, p. 148, Cit. Jares 1997) ya que es inherente a las políticas educativas, 
currículum, metas sociales y al ser humano. El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de evadirlos han 
tenido efectos contrarios, agravándose, 
Los conflictos escolares no son una excepción. Asimismo poseen un potencial constructivo y destructivo, en dependencia de la 
manera de enfrentarlos y resolverlos constructivamente. “Es verdad que a menudo el conflicto crea tensión, ansiedad y molestia, 
pero como el enfado, estos sentimientos en sí mismo no son siempre malos. Pueden proporcionar el tiro y afloja necesario para 
el desarrollo y el crecimiento..
Creemos que el conflicto en el aula puede proporcionar una tensión creativa que sirva para inspirar la solución de problemas y 
para motivar la mejora del rendimiento individual o grupal…..Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y hacia 
el proceso de cambio (Schmuck y Schmuck, 1983 p 246, en Ovejero, 1989). Por tanto toda relación social contiene elementos de 
conflicto, desacuerdos e intereses opuestos. La escuela es una organización y como tal su funcionamiento no puede ser enten-
dido sin considerar la significación del conflicto (Johnson, 1972; Ovejero, 1989). Por lo que el tutor se convierte en el profesional 
adecuado para propiciar la mediación del conflicto escolar, dada su relación con los diversos actores institucionales.

Desarrollo

El análisis del conflicto en la organización escolar se basa fundamentalmente en tres paradigmas:
1) Tecnocrática-positivista. El conflicto es negativo, sinónimo de violencia,  debe ser erradicado e ignorado, visto como una situa-
ción personal que implica cierto grado de patología, no encaja en el eficientismo, para solucionarlo se recurre a la  imposición  
disfrazada de consenso, silenciando los conflictos. “las actuaciones por tanto, deben dirigirse a evitarlo, no excluyendo por ello  
la eliminación de las situaciones o personas que lo ocasionen” (Teixidó, s/a p. 7).
En este sentido Jares (1997, p. 12), afirma que las únicas referencias, cuando se producen, al tratamiento o al papel de los con-
flictos en la organización escolar, versan sobre la gestión de los mismos como mecanismo de la parte dominante para mantener 
el statu quo, es decir, la gestión.
Desde esta visión tradicional, Brito (1991, p 26 en Jarez 1997) indica que «la gestión de la escuela sólo será estable, facilitada y 
facilitadora, cuando sea posible prever y minimizar los conflictos» 
2) Hermenéutico-interpretativa. Se basa en la motivación y necesidad humana individual y no de identidades grupales, el con-
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flicto es responsabilidad de cada uno, para afrontar y resolver conflictos se centra en  perfeccionar la comunicación y relaciones 
humanas a través del entendimiento de las subjetividades personales. Por lo que de acuerdo con Teixidó (s/a, p. 6), el conflicto es 
entendido como u n problema de percepción de los individuos, ignorando las condiciones sociales que afectan a las personas 
y sus percepciones “El conflicto, desde esta racionalidad, no sólo no se niega, sino que, además, se considera inevitable e incluso 
positivo para estimular la creatividad del grupo: «Un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo  tiende a volverse estáti-
co, apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar. Así pues, la principal aportación del enfoque consiste en estimular 
a los líderes del grupo a mantener un nivel mínimo de conflicto: lo suficiente para que siga siendo viable, autocrítico y creativo» 
(Robbins, 1987, p. 300). 
3) El conflicto en la perspectiva crítica. El conflicto es natural e inherente a las organizaciones y la vida misma, y es un instrumento 
esencial para la trasformación de las estructuras educativas, llevando a la toma de conciencia colectiva, se favorece el afronta-
miento de determinados conflictos como una perspectiva democrática (utilización didáctica del conflicto), se promueve que las 
escuelas sean como organizaciones sociales con valores de comunicación, deliberación social interdependencia y solidaridad.
De acuerdo con Galtung (1989, p 11) «El conflicto puede enfocarse básicamente como una de las fuerzas motivadoras de nuestra 
existencia, como una causa, un concomitante y una consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida 
social como el aire para la vida humana» 
Por ello, desde este paradigma, no sólo se admite, sino que también se favorece el afrontamiento de determinados conflictos 
desde una perspectiva democrática y no violenta, lo que se puede denominar como: la utilización didáctica del conflicto, que 
suponga el cuestionamiento del propio funcionamiento de la institución escolar, y, con ello, la correlación de fuerzas que en la 
misma existen.
Todos estos conflictos son recurrentes en los centros educativos, pero deben ser tomados en cuenta con una visión diferente a la  
tecnocrática, propiciando un verdadero diálogo que lleve a la resolución de los conflictos, en lugar de generar resistencia ante el 
poder y permitir concentrase en una labor más académica que redunde en la formación de individuos mejor preparados y con 
mejores habilidades que redunden en la sociedad.
Por otra parte Ovejero (1989); Beltrán (2002); (cit. En Martínez – Otero, 2001 p. 15), apuntan sobre el incremento de los conflictos 
escolares. Reconocen la pluricausalidad de los conflictos escolares, destacando  factores internos y externos  tales como:
a) Aumento de la escolarización en la enseñanza. Siendo un logro de la mayoría de los países la extensión de la escolaridad 
obligatoria conlleva a un número mayor de alumnos insatisfechos, desmotivados e indisciplinados.
b) Incremento del alumnado por aula y por escuela. Relacionado con el factor anterior, se produce un aumento progresivo de 
la matrícula en las escuelas, no comportándose de igual forma el aumento de instalaciones y la infraestructura necesaria. Se 
observan aulas en las que el ambiente físico influye negativamente en el ambiente psicológico por el hacinamiento en las aulas, 
falta de espacios para actividades de receso, y deportivas, etc.
c) Los maestros perciben una disminución gradual de su autoridad frente a los alumnos y mantienen relaciones tradicionales de 
superior – subordinado con la aplicación de controles rígidos sobre la conducta de sus alumnos.
d) Menor disposición al acatamiento de ciertas normas, límites y reglas provocando situación de indisciplina por parte de los alumnos.

Cada vez es más frecuente escuchar quejas por parte de los docentes que los alumnos presentan conductas asociadas al con-
flicto, sin embargo es común que las asocien a la disciplina en este sentido Al hablar de conflictos en el ámbito escolar, con 
expresión violenta  llamados indicadores del conflicto, se hace referencia a la categorías de conflictos escolares propuestas de 
Torrego y Moreno (2003), “Como veremos, no todos ellos suelen considerarse fenómenos violentos…” Galtung (1998), esto si 
pueden implicar, en un grado distinto una agresión a las personas o a las normas constituidas legalmente por ellas. 
1. Disrupción en las aulas,” Es un conglomerado de conductas inapropiadas que se producen en el aula y que impiden el 

normal desarrollo de la actividad educativa (boicot, ruido permanente, interrupciones, etc.). Representa un problema ya que 
implica una enorme pérdida de tiempo, se interpreta como falta de disciplina y produce mayor índice de fracaso escolar 
individual y grupal y, distancia emocionalmente a los alumnos y profesores, dificultando sus relaciones interpersonales 
en el aula.” (Torrego, 2009, p. 20) Sin embargo no es considerado como acto de violencia a menos que sea recurrente. La 
disrupción en las aulas constituye la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los docentes, 
“lo cierto es que la disrupción en las aulas es probablemente el fenómeno, entre todos los estudiados, que más preocupa 
al profesorado en el día a día de su labor, y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los 
alumnos de nuestros centros” (Olmedilla 1998, p.34).

2. Vandalismo. “Supone un acto de violencia física contra el centro y sus instalaciones”. (Torrego, 2009, p. 21) Este tipo de 
conflicto conlleva un acto violento ya que la intención está asociada a dañar deliberadamente las instalaciones conlleva un 
acto que puede ser planificado, manifestando el desacuerdo ante el sistema educativo. “en el primer caso, contra las cosas; 
en el segundo, contra las personas. A pesar de ser los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la 
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opinión pública en general” (Olmedilla 1998, p. 34).
3. Problemas de disciplina, “Implica la trasgresión de normas de convivencia del aula y suele provocar conflictos interpersonales 

(daños a materiales, incumplimiento de horarios, consumo de tabaco o de otras sustancias, indumentaria inadecuada, y otros 
aspectos recogidos en los reglamentos de convivencia)”. (Torrego, 2009, p. 21) Los cuales pueden llegar a manifestaciones 
violentas como el agredir física o verbalmente a los docentes. A veces se producen desórdenes de la vida en las aulas, que 
constituyen un serio problema escolar: incumplimiento de tareas, retrasos injustificados, falta de reconocimiento de la autori-
dad del profesor, etc. En ocasiones, incluso, se llega al desafío, a la amenaza y a la agresión del alumno hacia el profesor, o de 
este hacia aquel. Tales problemas de indisciplina suponen un grado de conflicto mayor que el que provocan las conductas 
disruptivas (Martínez-Otero 2005, p. 14).

4. Bullying o acoso escolar. Hace, mención a un maltrato reiterado o permanente dirigido a un compañero incapaz de defen-
derse, o cuando lo hace no lo realiza con eficacia. Supone un comportamiento violento que puede realizarse de un modo 
oculto a la visión de los adultos del centro, normalmente practicado en grupo (intimidación directa o indirecta, a través de 
internet o de los teléfonos móviles, exclusión social, poner motes, vejaciones, esconder cosas, deterioras propiedades de la 
persona)” (Torrego, 2009, p. 21). Implica por tanto un acto de violencia ya sea verbal o física hacia otro compañero. Donde “el 
agresor acosa con frecuencia a la víctima en los baños, en los pasillos, en el patio, cuando no hay adultos cerca. En algunos 
casos, el acoso sobre pasa las paredes del colegio e incluso emplea el correo electrónico o coloca información agresiva en las 
páginas de internet” (Valle 2009, p.37). Para que exista el bullying deben aparecer tres elementos. Víctima. La persona a la que 
se molesta, Agresor que inicia o motiva los ataques contra la víctima y Cómplices todos los que se ríen o apoyan al agresor.

5. Acoso sexual. “Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas, Puede ser considerado una 
manifestación de comportamiento antisocial, oculto y sobre la que los datos son todavía escasos y no muy homogéneos” 
(Torrego, 2009, p. 21). “Hay pocos datos sobre este problema, que por regla general pasa inadvertido. Es un tipo de violencia 
«invisible», que sufre más la población femenina que la masculina, y que, por lo común, se concreta en hostigamientos, en 
tocamientos, y, en menor medida, en violaciones” (Martínez-Otero 2005, p. 15).

6. Absentismo y deserción escolar. “No ejercer las tareas como estudiante o no ejercer las tareas como profesor” (Torrego, 2009, 
p. 21). Aunque la motivación para el estudio y las actividades escolares no pueden ser por sí mismas, o no deberían ser, 
factores desencadenantes de conflictos sociales, ya que más que problemas son asuntos de competencia y complejidad 
profesional, lo cierto es que muchos problemas de conflictividad incluyen la cuestión de la motivación.

7. Fraude – corrupción: “Supone un conglomerado de conductas relativas a la trasgresión de los comportamientos socialmen-
te reconocidos y aceptados en la vida escolar. (Copiar, plagio, tráfico de influencias, etc.)” (Torrego, 2009, p. 21).

8. Problemas de seguridad en el centro escolar. “Hace mención a una situación en la que el clima del centro se caracteriza 
por la percepción general de miedo a sufrir daños de diversos tipos. Estos daños pueden ser ocasionados por conductas 
protagonizadas por cualquier miembro de la comunidad educativa, o incluso fuera de ella, como es el caso de las bandas 
que pueden estar conectadas a alumnos del centro. Algunos de los comportamientos a los que se alude pueden ser de-
nominados delictivos o conductas criminales, que pueden exigir la intervención de agentes policiales o judiciales (robos, 
asaltos con armas, secuestros, etc.) (Torrego, 2009, p. 21).

La mediación se entiende como una forma de afrontar los conflictos, como un proceso en donde las partes enfrentadas recurren 
“voluntariamente” a una tercera persona “imparcial” el mediador  para llegar a un acuerdo satisfactorio. Una característica de la 
mediación es que es una negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que las partes implicadas 
ganan u obtienen un beneficio, y no sólo una de ellas.  Por eso se la considera una vía no adversarial, porque evita la postura 
antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, también es un proceso ideal para el tipo de conflicto en el que las partes 
enfrentadas deban o deseen continuar la relación (Holaday, 2002 en Armas 2003).Para que el proceso de mediación sea posible, 
es necesario que las partes estén motivadas, porque deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su 
disputa, así como para respetarse mutuamente durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan alcanzado, 
circunstancia que ocurre con un alto índice de cumplimiento, porque son los que los mismos interesados han propuesto y se han 
comprometido a cumplir, pues la reflexión sobre la mediación ayuda a todos a entender el conflicto y su dimensión ideológica 
(Likert y Likert, 1976; Shapiro, 2002, en Armas 2003). La mediación como estrategia de resolución de conflictos la podemos situar 
entre el compromiso y la colaboración. La finalidad consiste en pasar de estilos más individualistas a modos más evolucionados 
de resolución de conflictos, como son los de colaboración y compromiso (Armas 2003).
El tutor al ser un acompañante del alumno durante su proceso de formación, no sólo se limita a funciones académicas, también 
detecta y recibe quejas asociadas a conflictos entre alumno-alumno y alumno-docente, por lo que se puede incorporar a su 
función el de mediador a través de un programa de resolución de conflictos. “El tutor como responsable del grupo puede 
ejercer una labor muy importante en la prevención y resolución de conflictos y conductas violentas, planificando y ejecutando 
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actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes ámbitos como alumnado y profesores”.
Por lo que se requiere capacitación que incluya:
• Identificación conceptual entre violencia, agresión el conflicto y su tipología, estableciendo medidas preventivas 
• Técnicas de mediación de conflictos desde la perspectiva de resolución 
• Comunicación
• Empatía 
Lo que permitirá de acuerdo con Jarez (2002):
• Favorecer una convivencia positiva y democrática en los centros escolares
• Aprender a convivir en el conflicto de forma positiva
• Rechazar la violencia como forma de resolución de conflictos
• Prevenir conductas intimidatorias entre el alumnado
• Desarrollar una cultura de paz
• Generar una red de mediadores entre los tutores

Conclusiones

En la medida que se reconozca el conflicto en el ámbito escolar y se asuma una postura desde la Institución, se estará en posi-
bilidad de incorporar al tutor como mediador del conflicto, favoreciendo una cultura de paz que impacte no sólo en el alumno 
como persona, sino en el centro escolar mismo, en las familias y en la sociedad en general. Donde efectivamente se llegue a una 
formación holística.
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La reflexión del estudiante tutorado como vía para evitar el abandono escolar
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• Recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de vulnerabilidad
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Resumen

Existen una serie de factores que generan el abandono escolar en las instituciones de EMS. En ese proceso de abandono, un 
segmento de la población estudiantil comienza a dispersarse en los primeros semestre y se convierte en alumnos irregulares. Es 
la oportunidad en la que el tutor interviene y le sugiere al alumno que reflexione acerca de sus actitudes. El alumno instrumenta 
una narrativa donde alcanza a revisar sus errores y su dispersión. La reflexión realizada por los estudiantes es un recurso preven-
tivo del tutor que ayuda a evitar el abandono en una situación temprana de la estancia del alumno en el bachillerato.

Introducción

Existe una relación entre abandono escolar y acción tutoral que está mediada por recursos que la experiencia del tutor ha 
desarrollado y que han permitido dotar al acompañamiento de los estudiantes en su estancia en el bachillerato. El objetivo de 
esta ponencia es poner de relevancia una experiencia personal acerca de un recurso que consiste en la narrativa que el tutorado 
realiza cuando se encuentra a punto de abandonar la escolarización. Se trata de un escrito que el tutorado hace para sí mismo 
y le permite hacer un recuento de sus traspiés que le llevaron a situarse como alumno irregular y si se aplica con oportunidad, 
existe la posibilidad de reencausar su situación. 

Desarrollo.

Abandono escolar en el bachillerato. 
De acuerdo con las definiciones elementales de la lengua española, deserción es la acción de evadir las responsabilidades milita-
res o escapa de los cuarteles. En los diccionarios el termino desertor nace con la práctica de la milicia y se refiere al soldado que 
desampara su bandera. Otro diccionario afirma que un desertor es aquel que abandona una obligación, una causa que defiende,  
o un grupo con el que está comprometido. Y señala específicamente a la circunstancia escolar: son desertores aquellos alumnos 
que han rehusado seguir asistiendo a clases.
Para efectos de un análisis minucioso, la escuela no es un cuartel y recurrir a esos términos sólo puede llevar a circunstancias 
que desenfocan la problemática del abandono escolar. Aclarar lo relacionado a ciertas nociones, adjetivaciones o apreciaciones 
relacionadas con ciertas circunstancias escolares, en este caso lo que se ha dado en llamar la deserción, nos permitirá realizar una 
exploración quizá en mejores términos. 
El sujeto se integra a las instituciones escolares como un ente autónomo que tiene aspiraciones de formar parte del conjunto de 
la sociedad a través de la primera instancia local estructurada que es la escuela. Se desprende de la familia y la integración social 
que pretende ser la institución en la cual recibirán conocimientos y formación para su ingreso en la vida social. Desde su primera 
infancia, deja la intimidad de su hogar y se estructura en el andamiaje social. 
Muchos de los escolares siguen las reglas, se integran sistemáticamente y cumplen voluntariamente con las normas institucio-
nales. Son concebidos como actores sociales insertos en las instituciones, que elaboran en ellas su experiencia y desarrollan una 
forma de pensar propia (Joaquín Hernández, 2007).
Pero otros no. Casi en todos los casos, segmentos de la población escolarizada, son excluidos por diferentes razones. Otra parte 
opta por desprenderse de la escolarización por razones intrínsecas a su voluntad, a no comprender a las instituciones y/o a que 
prefieren adquirir conocimientos fuera de las escuelas.
En un contexto específico hace años, el INEE reportó que el porcentaje de lo que ellos llamaban desertores en EMS ascendía a 
42.8% de aquellos que se encuentran a la mitad o avanzado su período de escolaridad. A ese indicador se le llamaba “deserción in-
tracurricular.”  Señalaban también que son más los hombres quienes abandonan frente a las mujeres cuyo índice de renuncia a las 
clases formales en la escuela o bien su lugar en la matrícula. De los bachilleratos quienes más sufrían la ausencia de los alumnos 
en las clases son los Bachilleratos Profesional Técnico con un 20% frente al resto que en promedio sumaban alrededor del 12.5%. 
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A la deserción intercurricular, es decir aquellos alumnos que no se inscriben al otro ciclo escolar se le asignaba un 42.8%. (INEE, 
2012) Es decir egresaba un buen número de pupilos de la secundaria pero pocos ingresaban al ciclo siguiente en este caso al 
bachillerato. De manera que casi la mitad de nuestros alumnos optaba por renunciar a sus salones de clase. No obstante que la 
tendencia es a disminuir, resulta una tarea pendiente evitar el despoblamiento de los ámbitos escolares.
Cuando se hacen las discusiones en casa cuando los padres descubren que su hijo(a) han abandonado la escuela y los padres 
cuestionan al muchacho preguntándole cuál es el problema que tiene en la escuela y generalmente el alumno responde que 
no es la escuela en sí misma sino las circunstancias que rodean la escolarización. 
Un segmento importante de quienes se retiran de las escuelas del nivel de EMS se debe a la desmotivación. El proceso de 
abandono comienza cuando el estudiante no llega temprano a sus clases, luego no asiste, se va de “pinta”, mata clases, se distrae 
en otras actividades y al final se retira definitivamente. Entonces se le llama desertor.
En el análisis del INEE antes citado se menciona que al examinar el caso de Uruguay, plantea la deserción escolar en términos 
de desafiliación, la cual es entendida como el proceso por el cual un joven decide que determinadas normas (en este caso las 
escolares) no seguirán rigiendo su vida. Este concepto retoma el aspecto cultural y organizacional del abandono escolar y lo vin-
cula con la relación que se establece entre los ciudadanos y los prestadores de servicios. La explicación de la desafiliación puede 
entenderse a partir de cuatro escenarios: El estudiante expresa una conducta desviada individual, producto de una sucesión de 
eventos (individuales) disruptivos (faltar a clases, rebeldía, destrucción o maltrato de mobiliario escolar, por ejemplo), asociados 
a “conductas desviadas leves y moderadas”. 
La segunda explicación tiene que ver con una elección individual de vida, al considerar que, en opinión del estudiante, 
obtener un empleo es mejor opción que la educación para posicionarse en el mercado. La tercera explicación tiene que ver 
con el hogar de origen y su posición en la estructura social. Si el joven hereda una posición laboral familiar, entonces puede 
resultarle superfluo continuar su educación formal. El último escenario hace referencia al clima institucional y la inadecuada 
integración del estudiante.
En el caso del Perú los jóvenes que desertan sostienen como principal razón para desertar el no querer seguir estudiando. La 
explicación a esto reúne afirmaciones que tienen que ver con la apreciación personal de los beneficios de la educación (“no me 
gusta el estudio”, “las cosas que aprendo no me sirven en la vida”, “mis amigos dejaron de estudiar y les iba bien”) y de caracterís-
ticas del propio alumno y de la dinámica pedagógica (“no entiendo lo que me enseñan”).
Las políticas educativas no han puesto lo mejor para solucionar las desigualdades y que son un reflejo  que se presentan en 
toda la sociedad. El INEE hizo un estudio en Morelos, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán en torno a cuatro ejes (acciones de 
profesionalización docente, planes y programas de estudio, prácticas en el aula y gestión escolar). Detectó varias carencias, que 
van desde infraestructura y equipamiento hasta la forma de contratación de los docentes, la dependencia de financiamiento 
de los estados y el peso cada vez mayor que representa para las familias más pobres financiar estos servicios mediante cuotas y 
apoyos. Y arrojó como resultados que:
“La educación media superior que se ofrece en las comunidades rurales en los bachilleratos estatales, comunitarios y en su 
modalidad a distancia "es de segunda", tanto por las carencias materiales que enfrentan como por su impacto en lo que se 
enseña y los aprendizajes que logran los alumnos, reconocieron especialistas al presentar la obra Avances y dificultades en la 
implementación del marco curricular común. Pese a que 10 por ciento de la matrícula nacional de este nivel cursa el bachillerato 
en alguno de estos subsistemas, se mantienen las condiciones de inequidad que favorecen que "quienes menos tienen reciban 
menos y se les dé la oferta educativa más pobre", advirtió Sylvia Schmelkes del Valle, consejera de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).” La Jornada (2017).
Una indagación acerca del abandono que puede tener vigencia hoy, descubrió que de jóvenes de 15 a 19 años encuestados que 
abandonaron del sistema educativo, el 37.4% no quiso o no le gustó estudiar; el 35.2% por causas económicas; el 5.8% porque se 
casó o unió; el 5.4% por haber terminado sus estudios; un porcentaje menor (2.3%) declaró que no existía escuela o que estaba 
lejos, la causa de tipo familiar presentó un porcentaje bajo (2.4%), en tanto que el 3.1% de las respuestas fueron para otra causa 
y el restante 8.5% no especificó por qué dejó los estudios.  Navarro, (2001).

Mi acción tutoral en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur de la UNAM

En nuestra realidad del bachillerato, el abandono escolar tiene altos índices como lo ha señalado varia veces la Subsecretaría de 
Educación Media superior de la SEP. De ahí la relevancia de la tutoría en ese nivel como acompañamiento al estudiante desde su 
ingreso hasta el fin del ciclo. Incluso el INEE (2017) propone la mejora de la formación de los tutores académicos y las condiciones 
institucionales para su adecuado desempeño. 
La presente ponencia hace énfasis en aquel segmento de la población estudiantil que está a punto de abandonar como de los 
que siendo escolarizados, se han dispersado y no entran a sus clases, no acreditan Materias o se ausentan temporalmente por 
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motivos propios de los jóvenes como adicciones, embarazo, alcoholismo y desmotivación o concentración en otras actividades 
extraescolares. Esos alumnos se encuentran en nuestros salones conviviendo con alumnos regulares. Por ello la heterogeneidad 
de un grupo académico es un reto importante para el docente. Casi nunca nos encontramos con un grupo homogéneo, con un 
promedio alto por parte de la mayoría de los alumnos. Tampoco tenemos grupos donde todos los alumnos participen uniforme-
mente, hacen los trabajos y cumplen con las actividades académicas. Por el contrario, la heterogeneidad es uno de los mayores 
activos en el salón de clase. Ser y actuar diferentes es la esencia de la educación activa en el siglo XXI. Es un estímulo y una ventaja 
pararse en un salón y tratar con alumnos únicos, diferentes y vitales. Y una característica de diferenciación fundamental es la de 
los alumnos regulares e irregulares que se encuentran en nuestras aulas.
La tutoría justifica su práctica a partir de la solución de los problemas generados entre otras por la heterogeneidad de los grupos 
académicos de las escuelas. Las orientaciones generales de los tutores se encaminan a percibir a los alumnos como individuos 
con intenciones, aspiraciones, emociones, deseos y propósitos. Por lo tanto, como se señaló anteriormente, tenemos estudiantes 
regulares e irregulares. Aquellos alumnos que son considerados como “irregulares” que representan un segmento importante 
en los turnos vespertinos de las escuelas y en particular en nuestro CCH, son proclives a ser atendido por el tutor de manera 
preponderante. 
Una de mis acciones tutorales dirigida a esos alumnos, es cuando les invito a que realicen una reflexión a fin de que introyecten 
sus problemáticas y no la dejen en manos de otros. Si por alguna razón deben materias, si han tenido un problema familiar, si 
han tenido un problema de salud, si se han dispersado por causa de los amigos o el noviazgo o bien se han embarazado o han 
embarazado, es momento de hacer una reflexión, de pensar a fondo acerca de sus actos. El tutor no va a dictar su problemática, el 
tutor no describirá minuciosamente al alumno lo que padece ni le diagnóstica acerca de sus carencias, sólo lo invita a reflexionar. 
A continuación expongo el caso emblemático de un alumno en donde está reflejada una situación común entre nuestros tutorados.
A instancias del tutor, el alumno R. elaboró un escrito donde describió todos los pormenores acerca del por qué tenía tantas 
materias reprobadas en su tercer año y debía quedarse uno más en la escuela. Mencionó que la culpa era de su familia que no se 
había interesado en él. También mencionó que fueron  los amigos los que lo condujeron a las adicciones y al alcohol; asimismo su 
novia era la que le e impedía ingresar a clases. Al permitirme leer su escrito, le dije: “ahora escribe una carta dirigía a ti y describe 
minuciosamente tu responsabilidad, lo que tú hiciste para no ser alumno regular. Una especie de carta a ti mismo, describe 
sinceramente cuáles fueron tus desaciertos, pero sobre todo cómo vas a resolver esta problemática que es tuya, no de tu familia 
ni de tu novia o amigos. Qué harás para resolver tu situación”
R. agregó efectivamente a su escrito toda una serie de vicisitudes en donde puso énfasis en que si no asistió a sus clases es 
porque él mismo no se comprometía. Escribió también que su familia no se interesó en él pero que utilizó el pretexto de la 
separación de sus padres para ausentarse los lunes y los viernes de clases. Que J. su novia, efectivamente lo dejaba en su salón 
pero él se salía a buscarla. 
Y también describió sus hábitos. Mencionó en su reflexión que procrastinaba continuamente, que dejaba para después casi todo 
y analizando su escrito el tutor se percató que ese era en realidad su problema. Y había una coincidencia: no tenía un proyecto 
de vida, no contaban con ideas clara acerca de lo que haría con su vida en corto, mediano y largo plazo. Y lo que también de ahí 
se derivaba, es que padecía una profunda dependencia de sus padres, en particular de su madre quien incluso le hacía las tareas 
y lo dejaba y recogía de la escuela hasta segundo semestre. Cuando inició tercero, según su reflexión, “se destrampó” y comenzó 
a reprobar incesantemente. 
Finalmente en la conclusión, R. escribió que era necesario ya salir del Colegio para entrar a la Facultad, que había clarificado sus 
objetivos, lo que deseaba en realidad era terminar el ciclo en su vida e irse. Quería “respirar otros aires”. Y sobre todo hacerse cargo 
de sus propias decisiones por ejemplo la elección de carrera por encima de lo que deseaba su familia, eso era un ingrediente 
que le hacía sentir seguro de sí mismo. Sólo faltaba terminar con las dependencias, con las indecisiones que le habían causado 
traspiés. Que dejaba en manos de los amigos los compromisos, los momentos de estudio y diversión, que no asumía sus res-
ponsabilidades y que no tenía un plan para hacer las cosas cotidianas. El escrito o carta, era su primera oportunidad de mirarse al 
espejo y de dialogar con sí mismo por primera vez en su vida. De esa manera el alumno logró salvarse de abandonar la escuela.
La idea de fracaso escolar tiene una diversidad de causas, como lo señala Ana Vogliotti, (2016). El papel de la institución en la 
formación académica del estudiante no puede restringirse a la impartición de los programas. Las acciones de los profesores 
pueden ir más allá de las instrucciones,  de tal forma que el profesor- tutor es clave en el desarrollo de las experiencias docentes 
en un entorno donde el alumnado encuentra muchos distractores en su desenvolvimiento como persona- estudiante. 

Propuestas

Los sistemas de tutorías institucionales pueden implementar un mecanismo de la realización de un esquema en donde los 
alumnos expresen sus intenciones aspiraciones e inquietudes en foros abiertos. La propuesta de la narrativa de reflexión de los 
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alumnos aporta un elemento al trabajo tutoral y brinda una propuesta práctica que puede incorporarse al esquema institucional 
y/o como herramienta en el acompañamiento cotidiano a los alumnos.
Algunos autores subrayan la experiencia de la reflexión narrativa como expresiones individuales del tutorado. Así, Baudouin 
(2015) afirma que la utilización de "la historia de vida" como herramienta, permite al tutor conocer la subjetividad con la que 
vive el proceso de formación el tutorado, y así poder acompañarlo en tal proceso. La experiencia narrativa compartida permite 
no sólo el reconocimiento de sí mismo, sino además, un aprender a reconsiderar sus actitudes. El individuo tiene la capacidad 
de reconsiderar sus actos anteriores realizados con premura, en contextos de caos, vinculados a impulsos frecuentemente sin 
sentido. En la película Pena de muerte  interpretada por Sean Penn, un delincuente juvenil en prisión, hace un profundo recuento 
de su vida que se centra en el crimen cometido por él y su amigo a dos adolescentes de su Condado. En el clímax del filme el 
protagonista señala: “fui motivado por mi cómplice que me decía: mátalos y demuestra que eres hombre. Yo actué sin pensar y 
jalé el gatillo” Ello se lo dice a su confesora interpretada por Susan Sarandon quien se ha interesado por el caso y le insiste en que 
reflexione acerca de sus actos. Si hacemos una libre interpretación de la película, Sarandon es la tutora y lo que hace es invitar a 
que el convicto tenga un momento de introyección y se encuentre son su verdad. La película enfatiza en el hecho de que el ser 
humano es capaz de hacer reconsideraciones de conductas difusas y poco constructivas y retomar anteriores propósitos vitales.
Por otro lado hay quienes han planteado esquemas a largo plazo acerca de la acción tutoral. Por ejemplo estructuras tutoriales 
y de orientación (Aguerrebere (2017). Es en ese plano en el que propongo la idea de un esquema tutoral que se ubique dentro 
del Plan de Acción Tutoral 2018 (es el instrumento de apoyo estructurado para las actividades de los profesores tutores y que 
es elaborado por las Coordinadores de las dependencias) de reflexión por parte del tutorado en el sentido de una narrativa en 
donde el  alumno exprese libremente intensiones, inquietudes, deseos y sobre todo experiencia en su estancia escolar. El modelo 
debe ser realizado en condición de plena libertad porque se pretende que el individuo en el recorrido de su memoria, haga un 
recuento de sus acciones y dialogue consigo mismo observando y subrayando aciertos y errores y momentos de dispersión.
La mayoría de nuestros alumnos se encuentran en la etapa final de la adolescencia  y ello le permitirá crear un plan de vida tal 
que le capacita para afrontar los retos próximos y le habilita para construir una perspectiva vital de mediano y largo plazo. Cabe 
señalar que esta experiencia de autobiografía, la he venido aplicando desde hacer varios años. Ha dado como resultado que los 
alumnos se regularicen en su situación escolar, ha generado la oportunidad que tiene el estudiante de repasar sus objetivos que 
se trazó cuando salió de la secundaria y con mucho entusiasmo hizo el examen de la COMIPEMS, cuando pensó que su vida era 
exitosa y que en menos de tres años cambió de rumbo. 
Algunas de las preguntas guía para el instrumento de reflexión pueden ser:
¿Qué lo motivó a dispersarse en las adiciones, el alcoholismo o porqué embarazó o en le caso de las alumnas por qué se emba-
razaron si no lo deseaban?
¿Cómo se integró a los pequeños grupos que lo indujeron a dispersarse? (Maffesoli llama a esos grupos “tribus urbanas” por su 
carácter cohesionante y casi ritualista) 
¿Cuáles fueron las razones de cambio de trayectoria de vida y objetivos?
¿Qué lo desmotivó para retirarse de las clases?, ¿sus profesores?, ¿el ambiente en los salones de clase?, ¿sus propios compañeros? 
Estos y más cuestionamientos se realizan en la narrativa.
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Resumen

Entre las funciones de acompañamiento y asesoría que caracterizan la tutoría, las que se orientan a dar atención a los problemas 
de violencia en sus diferentes modalidades y expresiones resultan fundamentales. En las instituciones escolares se establecen 
relaciones en las que existe violencia de género en diferentes formas, destaca por su impacto la que es ejercida por el personal 
docente hacia sus estudiantes, tipificada como violencia docente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, (LGAMVLV), con lo que se le reconoce formal y legalmente.  Se presentan resultados de un estudio dirigido a identificar 
formas de violencia docente en la Universidad Autónoma Chapingo y su impacto académico y emocional. Se analiza, además, el 
papel de la tutoría para apoyar en la denuncia y seguimiento de esta problemática que daña la integridad y dignidad humana, 
sobre todo cuando se ejerce cotidianamente y con impunidad. Con este estudio se reivindica la importancia de nombrar, des-
cribir y visibilizar una problemática que tiende a ocultarse, negarse y en situaciones extremas a naturalizarse. Además, se señala 
la trascendencia de contar con mecanismos y acciones de prevención, atención y erradicación de cualquier forma de violencia.

Introducción

La tutoría como proceso de acompañamiento hacia las y los estudiantes en su proceso formativo tiene la atribución de conocer 
las diferentes problemáticas que pueden afectar el adecuado desarrollo de las actividades educativas. Cuando se tiene cono-
cimiento de problemas que rebasan las funciones de tutoría se debe recurrir a las áreas o dependencias institucionales que 
puedan brindar la atención que corresponda. Sin embargo, con frecuencia, las situaciones que afectan la vida estudiantil superan 
no solamente el nivel de responsabilidad de la tutoría, sino que revelan las limitaciones de las estructuras universitarias, de su 
normatividad, o bien de las formas de comunicación oportuna y eficaz entre dependencias o áreas, todo ello en perjuicio de la 
atención pertinente en casos complejos.
Cuando se habla de violencia en el espacio escolar como uno de los problemas que afectan el desempeño estudiantil, en 
general se alude a aquella que ocurre entre iguales, y efectivamente su incidencia le hace un tema relevante para ser estudiado 
y abordado, no obstante, en pocos casos se visibiliza la violencia que es ejercida por el personal docente, que si bien no ocupa 
las dimensiones de la que se desarrolla entre estudiantes, merece por sus características y su impacto la atención tanto de los 
espacios de tutoría como en general de las áreas institucionales que deben intervenir para atenderla, sancionarla y erradicarla.
No es una forma de violencia generalizada, es decir, la mayor parte de quienes desempeñan la función docente no recurren al 
maltrato en su actividad, pero en los casos en los que ocurre produce efectos nocivos en quienes los sufren, tanto en sus vidas 
personales como en sus actividades escolares. Esta violencia se ejerce hacia mujeres y hombres, pero debido a que en sus formas 
de expresarse se ven implicados frecuentemente factores de género, ha llevado a su reconocimiento y tipificación en la Ley 
General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). La denominada en esta legislación como violencia 
docente se reconoce como aquellas conductas que dañan la autoestima con actos de discriminación por razones de sexo, edad, 
condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que son infringidas por maestras o maestros (Cámara de Di-
putados, H. Congreso de la Unión, 2007). Tales conductas lesivas son posibilitadas por diferentes factores, pero uno fundamental, 
abordado en el presente trabajo. es la ausencia de denuncias lo que favorece la impunidad. 
La violencia docente ocurre en la Universidad Autónoma Chapingo y en el presente documento se presenta una revisión cuali-
tativa de los resultados de un proyecto de investigación en el que se identifican sus expresiones en actividades académicas en 
la UACh y su impacto tanto a nivel escolar como emocional en la población estudiantil afectada, ello a partir de la aplicación de 
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un instrumento construido ex profeso a estudiantes de diversos grados de la institución. Destaca la ausencia de denuncia en la 
mayor parte de los casos, que es un dato consistente con los hallazgos de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2016 (ENDIREH) reportados en el presente año (INEGI, 2017), y que es una circunstancia que restringe o impide 
la acción tutorial que podría apoyar a la población afectada.

Desarrollo

La multiplicidad de formas de violencia en los espacios educativos es resultado de un amplio conjunto de factores, por lo que se 
requiere de instrumentos de análisis que consideren la complejidad de estos fenómenos. Y si bien, no todas las formas de violen-
cia ocurren por factores de género, la utilización de este enfoque permite identificar y analizar gran parte de las manifestaciones 
cotidianas de esas violencias. Los estudios feministas dirigidos a la comprensión de las formas de violencia de género, ejercida 
sobre todo de hombres hacia mujeres, permite reconocer que dichas conductas se sustentan en las relaciones de desigualdad 
que establecen y legitiman el dominio masculino en los diferentes grupos sociales, lo que se logra con el soporte de diferentes 
dispositivos socioculturales que normalizan y justifican las asimetrías y sus consecuencias, entre éstas la violencia. (Ver: Castro y 
Vázquez, 2008; Galeana y Vargas, 2015)
Entre los trabajos desarrollados para analizar la violencia docente en el nivel medio superior, Oseguera (En: Cervantes, Sánchez 
y Villalobos, 2013) reporta los resultados de un estudio en una institución poblana en el que se identificaron cuatro tipos de 
violencia hacia estudiantes: física, simbólica, verbal y psicológica. Encontró que el tipo de violencia más frecuente era la simbólica 
y le seguía la verbal; sin embargo, se identificó que más de tres mil estudiantes varones y más de mil chicas, de edades entre 14 
y 21 años, habían padecido algún tipo de maltrato físico por parte de sus maestros. Estas expresiones de violencia docente se 
producen en forma cotidiana y constante a través del lenguaje, las actitudes y disposiciones sobre su grupo de estudiantes, en 
ocasiones propiciando la violencia entre iguales, y en otros casos utilizando como señala Porter, humillaciones, indiferencia, bur-
la, críticas, descalificación, menosprecio, exclusión, prohibiciones, coacciones, al grado de causar daño en quienes lo padecen. 
(En: Asebey, 2013)
Hernández, Jiménez y Guadarrama (2015) abordaron la violencia en su modalidad de hostigamiento y acoso sexual en institucio-
nes de educación superior y encontraron hechos graves de estas violencias, si bien las de mayor frecuencia fueron las de situacio-
nes como comentarios obscenos, chistes con contenido sexual, así como miradas y gestos incómodos. Blaya, C. y Debarbieux, E. 
(2007) añaden que la violencia de género incluye acoso, malos tratos y abusos que se ejercen contra las personas por razón de su 
género u orientación sexual. Estas formas de violencia se presentan en los espacios escolares de los diferentes niveles educativos, 
y se respaldan en la autoridad docente que no se restringe a decidir temas, actividades y formas de evaluación, sino que busca 
ejercer un rol de dominio que se asume como natural y legítimo entre el grupo de estudiantes. (Carrillo, 2009)
Recientemente fue publicada la ENDIREH 2016 diseñada para identificar las formas de violencia que prevalecen en las relaciones 
de pareja en los hogares de mujeres de 15 años y más, así como sus experiencias de violencia en las escuelas, el trabajo y la co-
munidad. La información que presenta es de gran relevancia por dos razones, la primera es que por sus características se ha con-
vertido en un parámetro internacional, la segunda es por la diversidad de datos que ofrece de la problemática a nivel nacional. 
Destaca entre la información reportada que el 66.1% de la población encuestada ha sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier tipo 
de agresor. La misma encuesta encontró que 25.3% de las mujeres vivieron violencia en el espacio escolar en algún momento 
de su vida, y 17.4% la habían sufrido tal tipo de violencia en algún momento de los últimos doce meses. Esta violencia fue en 
mayor porcentaje de naturaleza física, pero también se presentó violencia emocional y sexual. En la violencia sexual vivida en las 
escuelas el mayor porcentaje (47.1%) tuvo como agresores en los últimos doce meses a los propios compañeros, sin embargo, 
el 14.4% de los casos presentados en la vida de las encuestadas tuvo como agresor al profesor. (INEGI, 2017)
Otro dato relevante de la ENDIREH 2016, para los fines de este estudio, es el tipo de acción que se presentó ante el hecho de 
violencia vivida por las mujeres encuestadas, pues del total de mujeres que vivieron algún tipo de violencia, el 88.4% no solicitó 
apoyo ni presentó ninguna denuncia ante ningún tipo de autoridad. Con respecto a la violencia en el ámbito escolar, el porcen-
taje que no pidió apoyo ni presentó denuncia se elevó al 91.3%. En esta forma de violencia el 8% presentó alguna denuncia o 
pidió apoyo en alguna institución, mientras que el 0.8% solo pidió apoyo en alguna institución. (INEGI, 2017). 
Con el anterior marco de análisis se revisará a continuación la información cualitativa de la aplicación de un cuestionario diseña-
do por el equipo de investigación a estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.
En la población de estudio participaron estudiantes de nivel Preparatoria, de Propedéutico y de Licenciatura del campus cen-
tral. En este último nivel se contó con la participación de estudiantes de los Departamentos de Mecánica Agrícola, Irrigación, 
Industrias Agrícolas, Fitotecnia, Parasitología, Zootecnia y la División de ciencias forestales. Se presentan los resultados sobre las 
formas de violencia docente que se reportaron en el cuestionario, el espacio en el que dicha violencia aconteció, la información 
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sobre la búsqueda de atención y denuncia que informaron, así como el impacto de la violencia en las actividades escolares y a 
nivel emocional.
Se reportaron quince formas diferentes de violencia de las veinte que explora el cuestionario, la mayor parte se trató de casos en 
los que el ejercicio de violencia es de parte de profesores y en el menor de los casos fueron obra de maestras. La violencia come-
tida por profesores ocurrió tanto en el aula, como en el cubículo del profesor, los viajes de estudio y el campus universitario en 
general. Mientras que la violencia de parte de profesoras solo ocurrió en el aula. (Tablas 1 y 2). Es significativo que a pesar de que 
tanto profesores como profesoras ejercen violencia, la que tiene componente sexual y de género es mayoritariamente realizada 
por maestros hacia estudiantes mujeres. Estos resultados son concordantes con lo reportado en la ENDIREH 2016 (INEGI, 2017), 
como con la información de Hernández, Jiménez y Guadarrama (2015). 

Tabla 1. Modalidades de violencia ejercida por maestros hacia estudiantes

Tabla 1. Modalidades de violencia ejercida por maestros hacia estudiantes

Tipo de violencia Mujeres Lugar Hombres Lugar

Insultos X C, A X A

Piropos incómodos X A, VE X A

Gestos o miradas 
obscenas

X A, U X A

Humillaciones X VE, C, A X A

Rechazo X A X A

Discriminación X A X A

Intimidación X A X A, VE

Burlas X A, VE X VE, A

Chantajes X A, VE X A, VE

Bromas sexuales X A, VE X A

Tocamientos 
incómodos

X A, VE X A

Exhibicionismo X A X A

Abrazos indeseados X U, A, VE X VE

Besos indeseados X A, VE

Acoso sexual X U, A.

En la columna de lugar las letras representan lo siguiente: A: aula; VE: Viaje de estudios; C: Cubículo del profesor; U; cualquier espacio 
del campus universitario.  
Las X en negritas indican que fue reiterada esa forma de violencia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Modalidades de violencia ejercida por maestros hacia estudiantes

Tipo de violencia Mujeres Lugar Hombres Lugar

Insultos X A

Piropos incómodos

Gestos o miradas 
obscenas

Humillaciones X A X A

Rechazo X A X A

Discriminación X A

Intimidación

Burlas X A

Chantajes X A

Bromas sexuales X A

Tocamientos 
incómodos

Exhibicionismo

Abrazos indeseados

Besos indeseados

Acoso sexual

En la columna de lugar las letras representan lo siguiente: A: aula; VE: Viaje de estudios; C: Cubículo del profesor; U; cualquier espacio 
del campus universitario
Fuente: Elaboración propia

La violencia de género lastima en cualquiera de sus formas la dignidad humana, y el impacto se refleja en la salud física y emocio-
nal de quien la padece, en su comportamiento y con ello en el desempeño en sus actividades, en este caso escolares. El impacto 
de la violencia en la población de estudio (hombres y mujeres en conjunto) se reportó en dos modalidades: a nivel académico y a 
nivel emocional. En el primer caso, el 55% de estudiantes violentados indicó que la violencia vivida afectó su interés en la materia 
involucrada. El 25% informó que le impidió participar en actividades de dicha asignatura y el 20% señaló que disminuyeron sus 
calificaciones en esa materia.  (Gráfica A)
Con respecto al impacto emocional de la violencia experimentada, se encontró que dichas acciones perturbaron el estado de 
ánimo del 32% de la población involucrada; en 26% de estudiantes la violencia docente disminuyó su autoestima, con el mismo 
porcentaje se encontró que produjo temor en el grupo de estudiantes involucrados y finalmente, la violencia afectó la confianza 
en sus capacidades en el 16% de estudiantes afectados. (Gráfica B) 

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia. 

En la población de este estudio se encontró que eran unos cuantos casos en los que se procedió a denunciar la violencia sufrida 
ante las diversas instancias universitarias que deben intervenir. De acuerdo con los resultados, la carente o escasa denuncia tiene 
fundamentalmente dos factores implicados, por una parte, el temor en las víctimas de que ante la denuncia existan represalias 
por parte del agresor ya sea académicamente o de alguna otra forma, pero en la mayor parte de los casos la razón señalada es 
que no se tiene la certeza o garantía de que habrá justicia. (Tabla 3).  Estos resultados son consistentes con lo reportado en la 
ENDIREH 2016, que encontró que en la violencia escolar de género más del 90% de los casos se quedaban en la impunidad al no 
presentar denuncia. Es pertinente señalar que en ninguno de los casos de la población afectada se informó que estos hechos se 
hubiesen comunicado al tutor o tutora, a pesar de que como se ha indicado antes, se presentaron situaciones de violencia grave.

Tabla 3. Razones señaladas para no denunciar la violencia

Estudiantes Mujeres Estudiantes Hombres

“Hay represalias”; 
“Me sentía confundida”; 
“Si se hubiera agravado sí lo denunciaba”;
 “Nos unimos todo el grupo y se habló con el maestro”; 
“No sé”; 
Porque no sé dónde acudir”.

“Porque no tendría mucho caso”; 
“Por temor a represalias”; 
“No sé en qué instancia”; 
“No me he sentido afectado”; 
“Miedo a que me repruebe”; 
“Me dio un poco de miedo la reacción del profesor”; 
“No he sufrido”; 
“Arreglé las cosas a mi manera”.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Los resultados expuestos revelan que tanto estudiantes hombres como mujeres son víctimas de alguna forma de violencia 
ejercida por el personal docente de la UACh. Sin embargo, el análisis de género permite reconocer e interpretar las diferencias 
que se encontraron entre la violencia ejercida por maestros y por maestras, pues son los primeros quienes lo hacen con mayor 
frecuencia y en más diversas formas, incluyendo la violencia de género en sus modalidades más severas como el acoso sexual. 
Como se ha indicado previamente, el personal docente que atenta contra la integridad de sus estudiantes son la minoría, pero 
su efecto puede ser devastador, sobre todo cuando la violencia se vive en soledad y no se denuncia ni se busca apoyo. En estos 
casos sería fundamental la asesoría y acompañamiento de la tutoría, tanto para informar de los procedimientos y espacios de 
denuncia institucional, como para dar seguimiento, apoyo y orientación ante las consecuencias académicas y emocionales 
derivadas de la violencia experimentada. Ante ello, el mayor impedimento para intervenir es el silencio, la muy escasa denuncia 
y comunicación de la violencia experimentada, circunstancias que como se encontró en el presente estudio prevalecen en la 
población afectada. Esto revela la necesidad de construir una cultura de la denuncia, que es una tarea compleja pues demanda la 
participación articulada y constante de los actores y estructuras académico administrativas involucradas en el proceso formativo 
y en los servicios estudiantiles de las instituciones educativas.
Tanto los efectos en el ámbito académico como los de carácter emocional resultan de relevancia para la actividad tutorial y por 
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ello es necesario contar con las estrategias que permitan la intervención, dentro de las atribuciones de la tutoría, en la asesoría 
y apoyo de la población afectada, para la recuperación de su seguridad y estabilidad que favorezcan el adecuado desarrollo de 
las responsabilidades escolares.
La violencia docente no debe ser ignorada en ningún caso, pues sus consecuencias tanto a nivel académico como emocional 
en la población afectada pueden perdurar por largo tiempo. Desde los espacios de acción tutorial es necesario contar con 
mecanismos y recursos que permitan identificar o reconocer cuando esta problemática afecta a los estudiantes que atiende, a la 
vez es indispensable generar la confianza necesaria para que quien es víctima de violencia tenga la certeza de que su denuncia 
será escuchada y atendida en principio por su tutor o tutora, y que contará con su asesoría y acompañamiento para proceder de 
acuerdo con lo establecido por la institución. Sin embargo, todo ello se verá limitado si no se construye una cultura de la denun-
cia que a la vez se acompañe de protocolos institucionales de atención claros y expeditos que garanticen la integridad de quien 
denuncia y por supuesto la certidumbre de que no se permitirán represalias de ninguna índole, pues hasta ahora la persona 
afectada no siente protegida su seguridad. Adicionalmente se debe establecer en los protocolos institucionales los mecanismos 
de sanción institucional o legal que correspondan, a fin de ofrecer a las víctimas la confianza de justicia al presentar un reporte. 
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Química Farmacéu-
tica Biológica,  padecen de estrés académico y analizar de qué manera se aborda a través de la tutoría académica el estrés que 
viven estos estudiantes.
La gran mayoría  de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Química Farmacéutica Biológica,  provienen de programas 
de estudio rígidos, pero  con la entrada al mundo universitario, los estudiantes se encuentran con la necesidad de establecer un 
cambio de perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo entorno, a todo lo que representa el Modelo Educativo 
Integral y Flexible  con su sistema de créditos, potencializando principalmente el buen promedio académico que les permita 
elegir su carga académica futura, introduciendo algunos elementos altamente provocadores de estrés, de ellos sin duda uno 
de los más relevantes es el de la competitividad, dado que tendrá derecho a un mejor horario quien tenga un mejor promedio 
académico.
Los resultados que se obtuvieron al aplicar el instrumento de medición fueron que efectivamente los jóvenes desarrollan estrés 
académico y el apoyo de su tutor académico es de vital importancia para enfrentar estas situaciones y concluir victoriosos su 
carrera profesional.
Palabras clave: Tutoría académica, Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), estrés estudiantil.

Introducción

La Universidad Veracruzana, a lo largo de sus 74 años de existencia, se ha consolidado como la institución de educación superior 
más importante del estado de Veracruz, y una de las de mayor tradición en el País. Desde 1999 en la Universidad Veracruzana, 
la actividad tutorial se institucionalizó como una estrategia de trabajo para alcanzar los fines del Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF), el cual se implantó siguiendo los lineamientos de los Organismos Internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

La Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana, se constituyó como Facultad el 
11 de Octubre de 1985 en donde se imparte la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, iniciando con un modelo educativo 
“rígido”, pero en el año 2002 cambia al MEIF ,este nuevo modelo educativo está centrado en el aprendizaje del alumno:  el modelo 
formará integralmente al estudiante mediante un currículo flexible donde el estudiante tiene en gran medida el control de los 
contenidos como de los tiempos en que cursa la carrera.
Se considera que la entrada a la Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de situaciones altamente 
estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo 
ambiente (un alto porcentaje de estudiantes vienen de otras ciudades- dado que esta licenciatura  sólo se ofrece en Orizaba y 
en Xalapa de Enríquez Ver.  Entonces  viven en pensiones o departamentos compartidos) esto es potencialmente generador de 
estrés y, en último término potencial generador –con otros factores- del fracaso académico universitario.
Estos eventos vitales provocan cambios  en sus comportamientos,  junto con una reducción del control del joven,  sobre varios 
aspectos del nuevo estilo de vida (algunos dejan la casa paterna y con ello cierta disciplina), dichos cambios crean discrepancias 
e introducen novedades que pueden hacer decrecer el nivel de control personal en relación al ambiente.  Hay estudiantes que 
se dejan influir por otros compañeros en sus actividades estudiantiles descuidando sus estudios.
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El cambio o transición de un ambiente a otro son características habituales de la vida, sin embargo, en la mayoría de los casos, 
estos cambios se asocian a estrés e, incluso pueden tener efectos poderosamente negativos sobre algunas personas, afectando 
su bienestar personal y a su salud en general.
Por otro lado, el estilo de vida de los estudiantes se ve modificado según se acerca el periodo de exámenes, convirtiéndose 
así sus hábitos en insalubres – desvelos prolongados, exceso en el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como 
excitantes e, incluso, en algunos casos, ingestión de tranquilizantes, lo que, a la larga, puede llevar a la aparición de trastornos de 
salud (Hernández, Pozo y Polo, 1994).
El siguiente mapa conceptual nos da una idea de la problemática expresada anteriormente.

Los objetivos de este trabajo son:
• Determinar si los estudiantes de nuevo ingreso a esta Facultad, padecen de estrés académico estudiantil.
• Analizar de qué manera la tutoría académica aborda el tema del estrés estudiantil.
• Proponer una serie de estrategias que permitan reducir el estrés académico estudiantil para mejorar su salud física, mental 

y su rendimiento académico

 Cuando los jóvenes  ingresan a la Universidad Veracruzana no se puede asegurar que tengan desarrollada una cultura de auto-
nomía en relación con su trayectoria escolar; en parte, esto se explica porque el sistema educativo, en los niveles previos, se ha 
encargado de tomar todas las decisiones al respecto, por lo general esos sistemas educativos tienen planes de estudio rígidos, 
y a los estudiantes les dan su carga académica ya integrada por bloques, horarios establecidos, a ello se agregan las deficiencias 
de la orientación vocacional con las que llegan del nivel educativo medio superior y el hecho de enfrentarse por vez primera al 
ambiente universitario. 
 El resultado es que, al ingresar a un sistema flexible, viven momentos de confusión debido a que desconocen lo que la universi-
dad y la carrera en particular ofrecen, las experiencias educativas que deben cursar, los trámites académicos y administrativos a 
realizar, comprometerse con su formación académica, participar en eventos académicos, culturales y deportivos.
En esta primera etapa de la trayectoria universitaria, la actuación del tutor académico resulta una necesidad, el tutor debe 
ofrecer al estudiante  un panorama de las consecuencias de elección de sus experiencias educativas, de las conveniencias o 
inconveniencias de algunas elecciones, del número de créditos que es factible llevar en cada periodo escolar dependiendo de 
la oferta, de los horarios, enfoques de la carrera y académicos disponibles para la elección; en suma dar a conocer las reglas que 
están presentes en la ejecución de los planes de estudio flexibles para, de este modo, apoyar la toma de decisiones.
El papel del tutor no es imponer sino sólo apoyar y, fundamentalmente, propiciar la autonomía del estudiante, es éste quien debe 
responsabilizarse de las decisiones que tome y el tutor debe dejar esta libertad en manos del tutorado.
Con el ejercicio de la tutoría académica, los maestros ingresan a la vida cotidiana de los estudiantes, por ello, en la relación entre 
tutores y tutorados se crean espacios para la ocurrencia de una gran cantidad de situaciones problemáticas que involucran 
aspectos emocionales de la vida personal de los estudiantes.  Pero hay que enfatizar que el  compromiso que establece el tutor 
es de tipo académico, así que no es responsable de las decisiones personales que el tutorado tome en su vida.  Las razones por 
las cuales se señala que los tutores se centren exclusivamente en lo académico y, no en cuestiones de carácter psicológico o 
psicopedagógico, obedecen a tres factores fundamentales: 
1. El tutor no posee la formación profesional que le permita orientar emocional o psicológicamente al tutorado de manera 

integral.
2. El tiempo de dedicación del tutor a sesiones de tutoría con este enfoque implica una inversión de un elevado número de 

horas de atención, de las que la Universidad Veracruzana no dispone, para pagar a sus tutores.
3. La Universidad Veracruzana no cuenta con una infraestructura física y organizativa, como serían, por ejemplo, los depar-

tamentos de orientación psicopedagógica requeridos para una tutoría con enfoque psicológico. (Beltrán C.J., Suárez D.J.L., 
2003, p.49).

Se presenta entonces el siguiente problema:  la tutoría académica es incompleta, debido a que no aborda en sus sesiones el es-
trés académico estudiantil, cuando un tutor académico nota que su tutorado manifiesta alteraciones en su salud física o mental, 
sencillamente lo canaliza al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Departamento  Psicopedagógico de la propia Universidad 
Veracruzana, el tutorado es quien decide qué tipo de atención prefiere, y si su familia está pendiente de él, lo llevarán a atención 
psicológica adecuada e inmediata, sucede que en ocasiones tienen que darse de baja temporal o definitiva, o solamente  con-
trolarse con medicamentos (tranquilizantes, etc.)
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Desarrollo

 La metodología en la que se sustentó esta investigación se caracterizó como:
No experimental (porque no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente, no se manipularán variables y se medirá la realidad tal como se presenta.
Longitudinal (se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al 
cambio, sus determinantes y consecuencias)
Hernández Sampieri et all (2003, p.302) sostuvo  que
“Diseño longitudinal de evolución de grupo o estudios cohorte que examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones  
o grupos específicos, su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera-generalmente la edad”.
La población objeto de estudio  fue la generación de nuevo ingreso 2017. Para la recolección de la información se utilizó un 
cuestionario impreso, que contenía el inventario SISCO del estrés académico diseñado por Barraza M.A. y un cuestionario para 
evaluar la actividad tutorial.

Resultados

La primera y segunda  aplicación del instrumento se hicieron  cuando los estudiantes estaban por concluir sus clases, a punto 
de entrar al periodo de exámenes ordinarios, y de lo más relevante que se detectó fue que estaban en un nivel de nerviosismo 
intermedio la mayoría y las situaciones que más los inquietaban era la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, las evaluaciones 
de los profesores, en cuanto a reacciones físicas la mayoría reportó: trastornos en el sueño, somnolencia,  fatiga crónica, pro-
blemas estomacales, rascarse o morderse las uñas. Dentro de los resultados más sobresalientes se mencionan a continuación:

Tiempo limitado para hacer el trabajo.

En “Tiempo limitado para hacer el trabajo” la respuesta “siempre” sube el porcentaje del 8.82% a 33% incrementándose en un 
24.51 % en la segunda aplicación, y si sumamos casi siempre (30.00%) y siempre con un 33.33% obtenemos un 63.33% bastante 
alto en esta situación estresante para ellos debido a que tienen entonces que sacrificar horas de sueño para realizar sus tareas, o 
incluso resolver exámenes en línea con tiempos limitados.

Con respecto a las  preguntas referidas a las  reacciones físicas   que tuvieron los estudiantes, se obtuvieron los siguientes resul-
tados puntualizando que: “El estrés académico se ve asociado a un conjunto de síntomas que reflejan la  tensión a la que 
es sometido el organismo a consecuencia de los estresores, por lo  que se hace necesario indagar sobre ellos para una 
mejor caracterización del  estrés académico” (Barrazas M.A., 2005, p.16.).



En “trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)” la respuesta “siempre” se incrementó en un 3 % en la segunda aplicación y la 
respuesta “algunas veces” también se incrementó a 43.33%.  “El sueño puede estar alterado con insomnio, que produce fatiga 
durante el día, o  con exceso de sueño (hipersomnia), lo cual provocará que se les vea somnoliento en la clase.  El pensamiento 
se altera y se vuelve lento; muchos estudiantes tendrán dificultades para concentrarse y llevar a cabo su tarea”. (De la Garza F.,  
2007, p.140).

Fatiga crónica (cansancio permanente):
La respuesta “casi siempre” se incrementó al 27.59 % y la respuesta “siempre” se incrementó en un 22% en la segunda aplicación. 
La fatiga es un fenómeno motivacional, en el sentido de que su acumulación provoca cambios de conducta, causando tensión 
emocional y trastornos en el sueño. 

Trastornos en el sueño

En “Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea” la respuesta” algunas veces se elevó al 33.33%, “casi siempre” se incremen-
to al 6,66% y la respuesta “siempre” se  incrementó al  7 % en la segunda aplicación. 

Problemas estomacales
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En “rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.” la respuesta “casi siempre” se incrementó al 25.81% y la respuesta “siempre” se incre-
mentó notablemente a un 23% en la segunda aplicación, apareciendo entonces estas reacciones físicas

Somnolencia. En “somnolencia o mayor necesidad de dormir” la respuesta    “casi siempre” reporta un 34.48% y “siempre” pasa de 
6.06 % a 17.24%  en la segunda aplicación, aquí se detecta que el sueño está alterado debido a que los estudiantes sacrifican sus 
horas de descanso, para realizar sus tareas, y estudiar.
Con respecto a las tutorías académicas, los estudiantes coinciden en manifestar que las relaciones con sus tutores son cordiales 
y respetuosas, permitiéndoles expresar sus dudas, problemas, intereses e inquietudes referentes a la licenciatura que están 
cursando, más sin embargo con respecto al estrés, los tutorados en su mayoría no acuden a ver a su tutor y tratan de solucionarlo  
por otros medios. Además aceptaron que el estrés disminuyó su promedio académico.

Conclusiones

Los beneficios que esta investigación traerá son para ambos actores involucrados en las tutorías académicas, es decir, tanto para 
tutores académicos como para los estudiantes, ya que estos últimos por medio de sus vivencias y experiencias reales podrán 
mejorar el trabajo de los primeros, es decir, externarán lo que consideran necesario para mejorar las tutorías( al hacer la evalua-
ción periódica obligatoria)  y para hacer notar al tutor cuales serían los aspectos en lo que debería poner mayor cuidado, esto 
con la finalidad de recibir la atención que cada uno de los estudiantes requiere, ya que todos tienen necesidades diferentes y es 
por ello que algunos son capaces de llevar su trayectoria escolar sin ayuda de un tutor académico, pero existen jóvenes que les 
cuesta mucho trabajo tomar decisiones y es ahí donde se necesita la ayuda del tutor.
Por todo lo anteriormente expuesto se considera de vital importancia la presencia del tutor académico en la vida de estos 
estudiantes de nuevo ingreso para que al iniciar su trayectoria  escolar en la Facultad de Q.F.B., cuenten con el apoyo de su tutor 
para enfrentar estas situaciones estresantes y puedan concluir victoriosos su carrera profesional.
PROPUESTAS:   Promover la implementación de un Departamento Psicopedagógico en la Facultad para que ahí acudan los 
estudiantes que padecen estrés, donde serían atendidos por personal capacitado, ó si tienen  problemas de aprendizaje, que 
aprendan técnicas de estudio, fomentando el autodidactismo, no solo para acreditar una asignatura, sino para que el estudiante 
universitario aprenda a aprender, aprenda para la vida y a ser una persona de éxito.
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La tutoría como apoyo al futuro del estudiante

Eje temático: Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura
Nombres de los Autores: Blanca Irene González Martínez, irenemar@ugto.mx; Benjamín Valdivia Magdaleno, valdivia@ugto.mx.
Institución/ Departamento/ Área a la que pertenecen: Universidad de Guanajuato, División de ciencias Económico Administra-
tivas; División de Arquitectura, Arte y Diseño. Campus Guanajuato.

Resumen

Los estudiantes son personas que se encuentran atravesando por la etapa de la adolescencia, de ahí que algunas veces presen-
ten aspectos de cambio de humor o desapego de lo que sucede a su alrededor e incluso, situaciones que se pueden tomar por 
parte del maestro como faltas de respeto. Los tutores debemos considerar en nuestro quehacer con los tutorados ese tipo de 
situaciones, para ayudarles a preveer y anticipar las situaciones negativas que pudieran resultar. 
Iniciar con los tutorados, desde el primer semestre, el trabajo que les ayude a planear su estancia como estudiantes de licencia-
tura, una planeación no es algo rígido e inamovible, sin embargo, puede servir como guía para las acciones a realizar.

Introducción

En el sistema Tutorial, lo que se considera como factores de riesgo son principalmente tres: deserción, rezago y eficiencia ter-
minal. La deserción puede tener diversos motivos, desde el momento en que los estudiantes no son conscientes de que están 
atravesando por una etapa en el desarrollo humano, no establecen las medidas necesarias para comprender lo que sucede. La 
falta de certeza en la carrera elegida; la presión familiar para culminar estudios universitarios y los cambios en la rutina familiar 
a la que están acostumbrados ya sea porque deban dejar la casa materna o porque ellos mismos deban hacerse cargo de sus 
quehaceres.
El rezago también tiene varios orígenes, el primero y más importante es que no entiende los conceptos revisados en la clase 
y adolece de un método de estudio. Al ofrecerle ayuda el tutor, no la toman, porque no consideran que sea un problema. La 
mayoría de los estudiantes creen que pueden resolver la situación, van avanzando sin cubrir del todo los créditos y van arras-
trando materias que adeudan. Estas situaciones, en algunos casos son creadas por aspectos propios de la adolescencia, ya que 
el estudiante no ha desarrollado un método propio y claro para resolver las situaciones difíciles que se le presenten.
El objetivo de esta investigación es hacer una propuesta de actividad a desarrollar por parte del tutor para que ayude al tutorado 
a realizar acciones ante la incertidumbre de su futuro.

Desarrollo

Los estudiantes ingresan a iniciar su preparación profesional a los 18, 19 años, los menos, algunos que ya han estado en otro pro-
grama educativo ya sea que lo hayan culminado o dejado trunco e incluso quienes han suspendido algún tiempo sus estudios, 
ingresan a los 22 o 23 años. Esta edad los ubica en la etapa del desarrollo humano de la Adolescencia.
Adolescencia proviene del latín adolescere, que significa desarrollarse, crecer, el significado que se le ha otorgado es desarrollarse 
la persona, ya sea hombre o mujer. Este concepto surge para marcar la maduración sexual y la potencialidad de la procreación. 
Esta etapa, a diferencia de lo que se establece como pubertad, se refiere a un proceso de transición psicológica y social, de la 
asimilación del cuerpo y las funciones de éste y la re-creación de la identidad.
Los jóvenes estudiantes de licenciatura, sobre todo de primer ingreso, están rodeados de múltiples distractores, externos como 
redes sociales, nuevos compañeros, cambio de residencia, adquisición de nuevas responsabilidades; e internos, en este rubro 
estaría esa asimilación de su cuerpo, la búsqueda de su identidad, el cuestionamiento de las ideas inculcadas.
Jean Piaget divide esta etapa en dos: adolescencia temprana y adolescencia media. La que nos ocupa sería la segunda, a la que 
establece de los 15 a los 18 años; para Piaget en esta etapa el adolescente presenta un desarrollo físico evidente y le da gran 
interés a la sexualidad, así como también busca su identidad y aceptación. Se aprecia en él el egocentrismo y se enfoca en sus 
propias ideas, este egocentrismo supone que todos los demás comparten los pensamientos sentimientos y preocupaciones 
que él tiene. Según Piaget, en esta etapa el adolescente desarrolla las operaciones formales, que son tareas mentales vinculadas 
con el pensamiento abstracto; desarrolla el razonamiento hipotético-deductivo, estrategia que sirve para solucionar problemas 
deduciendo sistemáticamente soluciones específicas. En esta etapa construye e incorpora nuevos procesos en torno al pensa-
miento, empleando diversas vías para razonar.
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Existen diversas teorías e ideas que se refieren a esta etapa del individuo, algunos autores incluso, uno de ellos Peter Blos, han 
establecido, a diferencia de Piaget, que la adolescencia contiene varias etapas y puede terminar alrededor de los 24 años (Posta-
dolescencia). Para la Psicología como ciencia, la adolescencia es la etapa del ser humano que comprende de los 12 a los 20 años.
Si retomamos esta información, esa re-creación del individuo, ese miedo de no saber quién es, están presentes en los estudiantes 
durante, si no todo, la mayor parte del tiempo que dura su preparación profesional.
La sociedad de masas está caracterizada por el anonimato de los individuos, la movilidad y por la elección individual de los valo-
res tradicionales. En esta sociedad todo cambia y surge una nueva relación de masas: gran producción, consumo generalizado, 
etc. La estructura social se refiere al incremento de las actividades y no tanto al tamaño de la población.
En el aspecto de la estructura de la sociedad de masas, se hace hincapié en las semejanzas entre los individuos, en lugar de 
hacer visible la singularidad de las personas. Todos los miembros de la sociedad de masas tienen el mismo valor. En los efectos 
de la sociedad de masas, uno de los aspectos que llama la atención es que hay nuevas actitudes y disposiciones mentales, la 
alfabetización afecta a la mayoría de la población.
Lo anterior son aspectos determinantes en el desarrollo de los estudiantes, por un lado, está la situación de su acoplamiento en 
cuanto a lo que es la adolescencia, a su búsqueda de identidad y por otro lado se encuentra la adaptación a esta sociedad de 
masas, en donde justamente lo que no hay es una identidad propia, una singularidad. Al estar dentro de un sistema educativo, 
los estudiantes necesitan orientación y apoyo para que este proceso de adaptación sea lo más simple posible.
Cada estudiante debe visualizar el nivel de compromiso que tiene con la Institución al formar parte de ésta. Una de las formas en 
las que el Tutor puede ayudar al estudiante en esta visualización es la elaboración o adaptación de su plan de vida. Actualmente, 
desde el nivel secundaria de educación básica, inician los estudiantes a elaborar su plan de vida, actividad que retoman en 
bachillerato y que al estar en licenciatura debieran ya únicamente adecuar algunas situaciones.
Cualquier proyecto que se emprenda, para que sea exitoso, debe iniciar con una planeación, considerar recursos, metas, tiempos, 
materiales, áreas de oportunidad, etc., es por ello que la primera acción a realizar en el proceso de tutoría, en el primer semestre 
de la licenciatura es retomar su plan de vida. 
Se tienen que considerar algunos aspectos para realizar esta actividad: Es algo que debe hacerse en el primer semestre; conside-
rar corto, mediano y largo plazo, este último corresponderá a la duración de la licenciatura más un año, que será el tiempo para 
obtener el grado y culminar con todos los requisitos de titulación.
Iniciar estableciendo el objetivo a lograr, la visión y la misión que serán los pilares de este proyecto, una vez establecidos, las 
metas serán más fáciles de establecer, ya que corresponderán tanto al objetivo como al tiempo que se estará trabajando, es 
decir los plazos establecidos; las metas pueden tomarse como los semestres que se van cursando, recordar que las metas son 
los escalones, que llevarán al final, a lograr el objetivo establecido.
Al ser personas integrales, se deben establecer las metas en cuanto a 9 aspectos: Espiritual, considerar la creencia inculcada; 
intelectual, este aspecto está relacionado con el área complementaria de las diversas redes curriculares; el afectivo/emocional, se 
relaciona con la elección de pareja; familiar, la convivencia que se establece con la familia ya en el rol de universitario; recreativo, no 
todo es estudio; social, diversas relaciones con personas que puedan ayudar; corporal, cuidado de sí mismo; ocupacional, en qué 
va a ocupar su tiempo libre; y, por último, el aspecto económico, de dónde obtendrá sus recursos para continuar con sus estudios. 
Cada aspecto es importante, ya que determinarán las actividades que el estudiante realizará a lo largo de los 4 o 5 años que duren 
sus estudios, hacemos hincapié en que un plan, esta planeación no es algo rígido y si no realizan las actividades ahí establecidas 
no se les va a regañar, solamente se les puede apoyar para que hagan el ajuste correspondiente y que sea acorde con lo que 
quieren lograr a largo plazo.
Lo más difícil para el tutor, es lograr que el estudiante visualice la importancia de la tutoría, el beneficio de contar con el acom-
pañamiento a lo largo de su preparación profesional.
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La tutoría de egreso, su impacto en la titulación universitaria utilizando medios 
digitales de comunicación

Eje temático: Intervención Tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil. “Impacto del uso de medios digitales 
de comunicación y redes sociales”
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
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Resumen

El seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior es una oportunidad para 
cumplir eficientemente con la misión para las que fueron creadas, beneficiando así, a su población estudiantil. En la Universidad 
del Valle de Atemajac (UNIVA) nuestra misión es: “Formar personas y profesionales de calidad en lo humano, científico y tecnoló-
gico, comprometidos con la transformación de la comunidad y la responsabilidad social” por tal motivo se ha trabajado en una 
de las acciones que contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes, a través del Programa Institucional de Tutoría el 
cual comprende, tres fases: Inicial, media y final.
En la fase final del trayecto universitario, que comprende los últimos 3 ciclos escolares: 8°, 9° y 10° cuatrimestres, es en donde 
centramos la aportación de esta ponencia describiendo el acompañamiento al estudiante a través de la tutoría virtual utilizando 
Correo Electrónico, WhatsApp y Google Forms con el apoyo de un Tutor de Egreso como gestor, que coadyuva a concluir con 
los requerimientos institucionales como es la titulación de los estudiantes y así cumplir eficientemente con los indicadores de 
Calidad en la Educación Superior.  

Introducción

En la década de los noventa, las políticas educativas se encaminaron a homologar las actividades que debían desarrollar las uni-
versidades, se financiaron los proyectos de las universidades las cuales incorporaron criterios de flexibilidad, movilidad, tutoría, 
la implementación de las tecnologías de información y comunicación, entre otros. Por otra parte, las políticas públicas a lo largo 
de varios planes de desarrollo a nivel nacional y sectorial han destacado la importancia tanto de la tutoría como del uso de las 
tecnologías de información y comunicación para el seguimiento a los estudiantes en su trayectoria escolar para el logro de los 
objetivos de la calidad en la educación superior.
De acuerdo al Programa Institucional de Tutoría (PIT UNIVA, 2010) de la UNIVA, la tutoría se visualiza como un proceso de acom-
pañamiento integral, multidimensional, que contribuye a que el alumno solucione la problemática que se le presente, a fin 
de cumplir satisfactoriamente las exigencias académicas y administrativas durante su estancia en la Universidad. La atención 
tutorial se desarrolla en tres fases: Fase Inicial, que se enfoca en la inducción e integración del alumno a la vida universitaria. Fase 
Media, en la que se da acompañamiento al alumno para su incursión en el ámbito profesional y por último la Fase Final con un 
acompañamiento al proceso de egreso e inserción y desarrollo en el campo de trabajo. En UNIVA también existen programas de 
educación superior que se imparten en modalidad abierta con apoyo en línea a través de la plataforma Moodle . A la fecha han 
egresado generaciones con esta modalidad motivo por el cual la UNIVA se inclina a consolidar un programa de tutoría virtual 
en la tercera fase mediado no sólo por la plataforma tecnológica, sino por aplicaciones digitales y formularios electrónicos,  con 
el objeto de dar seguimiento puntual a los estudiantes en forma sincrónica y asincrónica para coadyuvar en la titulación de los 
estudiantes por egresar.
El Objetivo de esta ponencia es presentar el proceso de tutoría virtual que lleva a cabo el Tutor de Egreso en la tercera fase del 
trayecto universitario mediante el uso de medios digitales de comunicación en este caso el Correo Electrónico, el Whats App y el 
Google Forms con impacto directo cuantitativo y cualitativo en la titulación de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.
En el entendido de que el Título Profesional es un cumplimiento de ley y un indicador importante de calidad, se ha observado 
que las Instituciones de Educación Superior han sumado esfuerzos para incrementar los índices de eficiencia terminal a través 
no sólo de la titulación por tesis, sino que se han creado otras opciones para lograrlo.
Dado lo anterior, se describe el proceso completo que se llevó a cabo en un caso de intervención con una Asociación Civil, desde la 
asignación de un Tutor de Egreso, la selección de Asesores y la invitación a estudiantes de la última fase, del trayecto universitario.
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Es decir, se describen las tres etapas para el desarrollo de este proyecto, cabe resaltar que un actor importante fue el Tutor de 
Egreso, quien proporcionó acompañamiento al proceso, vinculando docentes, asesores, áreas administrativas correspondientes 
y diferentes actores sociales, beneficiando al estudiante con una formación integral y conclusión exitosa de su trayectoria edu-
cativa que comprende a partir de su ingreso a la institución hasta su titulación.

Desarrollo

La Universidad del Valle de Atemajac, opera la Licenciatura en Ingeniería Industrial, misma que está acreditada por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) por tal motivo, el valor del Título y la Cédula profesional revisten gran 
importancia porque se requiere como un indicador de calidad para este organismo, así como para el ejercicio profesional, para 
pertenecer a Colegios Profesionales, oportunidades de trabajo, estudios de posgrado etc.
Lo anterior, parece tarea fácil, pero ha sido un camino difícil de recorrer, tanto para las IES como para los egresados de los dife-
rentes programas educativos, basta con visualizar los datos más recientes para darnos cuenta que la tarea no se ha completado, 
a nivel Nacional la Eficiencia de Titulación aproximada es del 72%, en Jalisco del 68% y de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
del 44% (ANUIES, 2013-2014).

Antecedente del Caso 

A continuación, se expondrá el caso de éxito del proyecto social realizado para un organismo denominado Cáritas de Guadalajara A.C

El primer contacto se tuvo con instancias receptoras que contribuyan al desarrollo profesional de los alumnos de la Licenciatura 
en Ingeniería Industrial, surgiendo así la vinculación con Cáritas de Guadalajara A.C. Una asociación que surgió hace más de 
40 años, en Guadalajara, como respuesta a la falta de una organización real de la caridad en la ciudad en la que se atienden 
casos de salud, vivienda, transporte, ropa y alimentación principalmente para niños y personas de la tercera edad. Es parte de 
la red católica de ayuda social presente en más de 140 países. Esta dependencia trabaja con procesos manuales en donde las 
solicitudes de apoyo se desarrollan a través de documentos escritos denominados Estudios Socioeconómicos. Dichos Estudios 
son llenados por personal de Cáritas de Guadalajara y archivados sin que se tenga un análisis de la información contenida que 
sirva para la toma de futuras decisiones.

Acciones para llevar a cabo el proyecto. 

1. La primera acción fue la asignación de un Tutor de Egreso, en donde después de analizada la información, diera resultados 
al Organismo externo a través de un proyecto de intervención con estudiantes de Ingeniería Industrial quienes a su vez 
lograrían la titulación de su Licenciatura con un Proyecto real y de apoyo comunitario.

2. El Tutor de Egreso primeramente llevó a cabo la gestión con Cáritas de Guadalajara A.C., para definir y delimitar el proyecto, 
quedando como “Diagnóstico estadístico de las solicitudes de ayuda a casos emergentes de Cáritas Diocesana de Guada-
lajara A.C. 2016”. Es decir, se desarrollaría un estudio estadístico de los Estudios Socioeconómicos correspondientes al 2016, 
integrado por 1500 Estudios Socioeconómicos en físico, en carpetas de 25 Estudios Socioeconómicos cada una.

3. El Tutor de Egreso gestionó con el Coordinador Académico y Coordinador de Tutorías de la Licenciatura en Ingeniería Indus-
trial la selección de los docentes y estudiantes que participarían en el proyecto, así se decidió que participarán dos Maestras 
expertas en Estadística y los estudiantes de 8°, 9°, 10° así como un egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.

4. El Tutor de Egreso gestionó con la Dirección de Administración Escolar específicamente en el área de Servicio Social para la 
apertura del programa de Servicio Social con la Asociación Civil de Cáritas de Guadalajara.

5. 
A continuación, la Figura 1. Representa las Áreas de Gestión del Tutor de Egreso con instancias internas y externas a la Universidad 
del Valle de Atemajac.
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Figura No. 1 Áreas de Gestión del Tutor de Egreso. Fuente: Elaboración Propia.

Desarrollo del proyecto

Primera etapa: Trabajo de los docentes expertos y Cáritas de Guadalajara
El Tutor de Egreso coordinó el trabajo de las docentes expertas y Cáritas de Guadalajara:  Las Maestras expertas en Estadística se 
reunieron en sesiones semanales durante 2 meses con Cáritas Guadalajara para la caracterización de los documentos denomi-
nado “Estudios Socioeconómicos” identificando y clasificando las variables, dando por resultado de este ejercicio tres aspectos: 

a) El personal de Cáritas adecúo sus formatos, de 5 se redujeron a 3, resultando 290 variables.
b) Las Maestras expertas diseñaron un cuestionario en Google Forms para transformar en electrónico cada estudio socioe-
conómico. Esto servirá de plataforma para el análisis ya que por resultado de la captura se genera una hoja en Excel para el 
análisis estadístico de la información.
c) Determinaron el tiempo de captura, dando un promedio de 15 minutos por estudio socioeconómico.

Lo anterior, tuvo una duración de un cuatrimestre correspondiente a mayo – agosto del 2017.
Segunda etapa: Trabajo con estudiantes, Docentes expertos y Cáritas de Guadalajara.
En esta segunda etapa, el Tutor de Egreso convocó en conjunto con el Coordinador Académico de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial a una reunión con los estudiantes de 8°, 9°, 10° y un egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y a Cáritas 
de Guadalajara en una presentación del proyecto para conocer sus objetivos, alcances, actividades, tiempos, metodología y 
resultados. Posterior a lo anterior, se invitó formalmente a los estudiantes a participar, de los cuales aceptaron 22 como lo muestra 
la tabla No. 1:

NO. DE ALUMNOS CUATRIMESTRE

2 8°

8 9°

11 10°

1 Egresado

Tabla No. 1 Listado de estudiantes participantes en el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Posterior a lo anterior, el Tutor de egreso convoca a una reunión a los 22 estudiantes y las dos maestras expertas en estadística 
para dar a conocer la metodología de trabajo que consiste en lo siguiente:
1.-  El proyecto a realizar generaría en cada estudiante un Informe de Servicio Social para titulación.
2.- Las Maestras expertas en Estadística, dan a conocer el instrumento en Google Forms denominado Estudios Socioeconómicos 
y su forma de capturar cada rubro, así como también, el producto que se obtendría de la captura, la cual consiste en una hoja 
en extenso de Excel. Las Maestras supervisarán la captura mediante el sistema de Google Forms e informarían a los estudiantes 
a través de sus correos electrónicos para su corrección.
3.- El Tutor de egreso da a conocer el sistema de captura de los 1500 Estudios Socioeconómicos como sigue:
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a) Se integrarían en parejas a excepción de un grupo de tres.
b) El Tutor de egreso coordinaría la entrega de carpetas por pareja de estudiantes, una vez capturado se entregaría la siguiente 
carpeta, como se muestra en la figura No. 2. Es decir, por ejemplo, del primer grupo integrado por Fernando y Jorge Alberto, 
iniciaron en la semana 2 con una carpeta que contenía 25 estudios socioeconómicos del 101 al 125 a capturar, una vez entregada 
la captura, se les entregaba la siguiente carpeta del 651 al 675 y así sucesivamente.

Figura No. 2 Control de entrega de carpetas. Fuente: Elaboración propia

c) El Tutor de egreso genera un diagrama de Gantt. Figura No. 3. (actividades, duración y tiempos) y comparte con todos los 
interesados para una óptima planeación y seguimiento puntual del proyecto. El diagrama de Gantt generado en Project controla 
el proyecto tanto en el desarrollo oportuno de las actividades como en su duración y fechas de inicio y término de las actividades, 
resaltando aquellas actividades que no se pueden retrasar.

Figura No. 3 Diagrama de Gantt para el control del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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4.- El Tutor de egreso mantuvo comunicación constante con las Maestras, Estudiantes y Cáritas de Guadalajara mediante grupos 
de Whats App y correo electrónico para corregir desviaciones y resolver cualquier problemática que se presentara. 

5.- Una vez concluida la captura de los 1500 Estudios socioeconómicos correspondientes al año 2016 se procedió al análisis, por 
lo que el Tutor de egreso convocó a una reunión presencial a estudiantes, maestras y Cáritas de Guadalajara, para que conjunta-
mente se definiera las variables más importantes a analizar y se definieron las siguientes:
a) Descripción del caso 
b) Enlistar y clasificar las variables por su tipo y escala de medición
c) Estadística descriptiva (resumen tabular y gráfico)
d) Medidas estadísticas (resumen tabular, gráfico y numérico)
e) Regresión lineal y correlación 
f ) Tablas de doble clasificación con variables cualitativas
6.- Las Maestras expertas en Estadística dividieron la base de datos generada en Google Forms en las siguientes regiones y áreas, 
como se observa en la tabla No. 2.

REF. ALUMNO   CASO
1 José Manuel Quiñonez   CASO GUADALAJARA
2 Juan Gerardo Sánchez 
3 Valeria Estefanía Rocha 
4 Fernando Meléndez   CASO ZAPOPAN
5 Jorge Alberto Luján 
6 Isaac Rodríguez Bueno  CASO ZONA RURAL
7 Jorge Quihuis   CASO TLAJOMULCO
8 Gustavo Adolfo Santacruz   CASO TONALÁ
9 Jorge Miguel Sánchez  
10 Rubén Omar Malo   CASO TLAQUEPAQUE
11 Erick Josimar Pérez  
12 Xavier Walter Bosch  CASO ZONA URBANA
13 Oswaldo Vidrio   TODA LA BASE DE DATOS 
14 Francisco Javier  
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15 Carlos Moya    CASO INFANTIL
16 Sophia Paulette Arquieta 
17 Claudia Ivette Ayon   CASO DIVERSO
18 Manuel Hernández  
19 Jorge Iván Núñez    CASO GERIÁTRICO
20 Marco Iván Gómez 
21 Aydee Melissa García   CASO ZONA SUB-URBANA
22 Bernal Jesús Esquinca  CASO OTROS MUNICIPIOS

Tabla No. 2 Distribución de la base de datos.   Fuente: Elaboración propia.

7.-  El Tutor de Egreso coordinó la entrega de los análisis estadísticos de todos los equipos. Así mismo, supervisó la integración 
del análisis estadístico al Informe de Servicio Social.
8.-  El Tutor de Egreso organizó la entrega oficial de los proyectos, en un evento protocolario donde asistieron autoridades 
Universitarias, Docentes, Coordinadores Académico y Tutoría, estudiantes y autoridades de Cáritas de Guadalajara.
Tercer Etapa. -  Tutor de Egreso, Cáritas de Guadalajara y área administrativa de la Universidad del Valle de Atemajac.
El Tutor de Egreso gestionó las liberaciones de servicio social ante Cáritas de Guadalajara y el proceso administrativo para la 
titulación de los estudiantes por medio del Informe de Servicio Social, garantizando así la titulación del 100% de los estudiantes 
participantes.

Conclusiones
 
El trabajo del Tutor de egreso se refleja en los resultados favorables del proyecto de intervención con Cáritas Guadalajara. Se 
comprobó que el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación en plataformas virtuales es tan efectivo en el trabajo 
del tutor como las presenciales.  A través del uso del correo, aplicación de encuestas con el Formulario Virtual y el uso del 
Software “Project” empleando el método de Administración de Proyectos y la implementación de este proyecto,  el 100% de los 
estudiantes terminaron su proyecto y el 80% de ellos a este momento se ha titulado. 
El acercamiento del estudiante a la realidad social a través de la captura de los “Casos Emergentes” mediante la plataforma de 
Google Forms, le proporciona una visión de escenarios distintos a los ambientes en que cotidianamente interactúa y esto lo mo-
tiva a responder con una propuesta de acuerdo a las necesidades y condiciones de la comunidad. Aplicando los conocimientos 
teóricos, habilidades y valores aprendidos durante sus estudios profesionales. En la opinión de un estudiante se tiene: “Personal-
mente, esta experiencia nos deja aprendizajes de mucho valor en nuestras vidas, pues comprendimos que la vida puede dar un 
giro de 180° y nadie está exento de la posibilidad de verse inmerso en un caso emergente. Además, vimos la realidad que aflige a 
nuestra sociedad, la desigualdad; entendimos que no es necesario dar monedas en la calle para sentir que “ayudamos” al prójimo. 
Ahora entendemos a lo que la universidad se refería cuando se nos decía “usa tu profesión para ayudar”. Ya vimos que no se trata 
de trabajar en instituciones sin fines de lucro, tampoco se trata de regalar el poco o mucho dinero que ganemos gracias a nuestra 
profesión, se trata de tender la mano a aquellos que necesitan que usemos nuestro conocimiento y aunque implique sacrificio 
de tiempo y esfuerzo, la satisfacción de ver y palpar cómo nuestro conocimiento puede hacer una diferencia importante en la 
vida de otras personas nos resultó muy gratificante”. 
Cáritas de Guadalajara opina: “Gracias al trabajo realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial podemos informar a nues-
tros benefactores e instituciones gubernamentales las problemáticas que aquejan a la sociedad más vulnerable”. 
Finalmente se concluye que con las nuevas generaciones de estudiantes quienes son nativos digitales y están inmersos en el 
mundo virtual, es un motivo por el cual se hace necesario innovar los procesos de enseñanza aprendizaje, es indispensable 
compartir las buenas prácticas con el uso de las tecnologías y pensar en un mundo globalizado en el que la información está 
permanentemente a nuestro alcance. En fin, ha sido un programa exitoso que se ha replicado en otras áreas de la Universidad 
con excelentes resultados
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Resumen

Los datos que refieren al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Instituciones Educativas se ma-
nifiesta que tanto instituciones públicas como privadas de nivel superior tienen acceso a internet, sin embargo para efecto de la 
tutoría digital universitaria en Instituciones públicas esto no lo resuelve del todo, dado que la calidad en la acceso a este servicio 
es un detonante en ocasiones para no poder culminar una tutoría. Tras hacer un análisis de la clasificación de las generaciones 
humanas y de la importancia de pertenecer a una generación “X” y “Y” o Millennials, que en efecto son las que más impactan en 
este trabajo, en lo que refiere al equipamiento tecnológico vs acceso a internet y un análisis de docentes tutores y alumnos; se 
focaliza la atención en un mito denominado brecha digital, se observa que la finalidad de este trabajo es modificar la percepción 
de la tutoría digital acentuando de que la brecha generacional ya no es un impedimento para poder adaptar la figura del tutor 
a los grandes beneficios que encierran las TIC al día de hoy, dado que los docentes que son tutores ya están inmersos en el uso 
de las TIC.

Introducción

De forma muy frecuente se ha escuchado que algunos de los problemas de comunicación entre los alumnos y profesores se 
deben a la brecha generacional que se tiene por las diferentes edades y las características de éstas. Lo que evita, en su caso la 
realización de una tutoría adecuada y que verdaderamente ayude al estudiante a su permanencia, a disminuir el índice de re-
probación o concluir su carrera, sin embargo, se olvida que ya no son las generaciones de hace 40 años donde realmente existía 
una brecha generacional, son generaciones con características diferentes una muy adaptable a las situaciones que se presentan 
y la otra encaminada al uso de la tecnología; y que sólo es cuestión de encontrar el mensaje y el canal adecuado para poder 
establecer esa comunicación. Uno de los objetivos del presente trabajo es la reflexión sobre este tema buscando modificar la 
forma de pensar tanto de los estudiantes y de los docentes, para que se deje a un lado la muy marcada brecha generacional y 
se establezcan alternativas para mejorar la comunicación, por consiguiente el trabajo tutorial y realmente convertir a la tutoría 
como un medio de ambiente participativo y difusión de información relevante para el alumno tutorado.

Desarrollo

1. La importancia de pertenecer a una generación
Para los psicólogos y sociólogos el haber nacido en un tiempo y época determinada, establece en cada ser humano ciertas 
formas de actuar y características que los distingue de los nacidos en otros tiempos y épocas. Con base en un artículo del 2017 
(Clarín, 2017), a la fecha existen siete generaciones humanas cada una con sus propias peculiaridades, gustos y formas de vivir. 
Estas se clasifican en periodos por intervalos de 20 años aproximadamente y muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Clasificación de las Generaciones Humanas

En el estudio que se presenta sólo se referirán las últimas dos generaciones la “X” y la “Y” o Millennials, esto debido a que son las dos gene-

raciones que se encuentran involucradas por sus rangos de edad en el proceso enseñanza – aprendizaje a nivel medio superior y superior. 

Considerando a la generación “X” a los profesores (pues se encuentran actualmente entre los 57 y 37 años) y la generación “Y” o Millennials a 

los alumnos (que se encuentran entre los 25 y 18 años). Para poder hacer la relación entre estas generaciones se describirán algunas de sus 

características en la Figura 2.

Figura 2. Características de las Generaciones “X” y “Millennials” (Cajal, 2014)
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Analizando las diferencias entre estas dos generaciones con respecto a su adaptación a la tecnología, la primera vivió el cambio 
de lo tradicional a lo moderno y conoce el proceso del cambio que se dio; mientras que la segunda nace en el auge de la tecnolo-
gía y la usa sin importar de dónde procede. Lo que podría generar un paradigma de que son diferentes y que chocan entre ellas.
Sin embargo, aunque existe una diferencia de 20 años entre cada una de las generaciones, lo que sí es cierto es que ambas 
rompen con los moldes de las generaciones que les antecedieron. Una es padre de la otra y vivieron los cambios y fueron 
responsables de una educación en transición. Lo que puede considerarse que no debería existir brecha generacional entre ellas. 
Son uno cuantos que a pesar de pertenecer a la generación “X” se quedaron en la educación de la generación Baby Boomers 
donde una diferencia de 40 años es demasiada para poder coincidir en características.
Se ha comentado en infinidad de investigaciones sobre la brecha generacional y específicamente la brecha digital que se tienen 
entre los estudiantes y los profesores, la verdad es que de acuerdo a la generación a la que pertenecen estos actores no existe en 
realidad esta brecha la Generación “X” – profesores realmente conocen perfectamente el proceso de transición entre lo mecánico 
y tecnológico, el paradigma de esta generación es que “no quieren romper con lo mecánico y evitan la tecnología”, pero en 
realidad son unos cuantos los que permanecen en esa forma de pensar, la mayoría de esta generación ha tomado cursos y se ha 
preparado para hacer uso de las herramientas tecnológicas

2. Equipamiento Tecnológico Vs Acceso a Internet
Desde hace unos años las campañas políticas en México han llegado a tener como estandarte, el que las instituciones educativas 
de todos los niveles cuenten con computadoras, al considerar el equipamiento tecnológico como una oportunidad de mejorar 
la calidad educativa. En el Censo realizado por el Gobierno Federal en 2013 (SEP, 2013) muestra los resultados sobre el acceso a 
las TIC en México.
En lo que corresponde a disponibilidad de computadoras (FayerWayer, 2014) el censo consideró todas las escuelas tanto públicas 
como privadas, pero existe una diferencia entre una y otra; en lo que corresponde a las públicas el censo refleja que el 25% 
carecen de ordenadores, es decir solo cuentan con el 75% de equipos que en ocasiones son obsoletos, mientras que las escuelas 
privadas cuentan con un 90% con equipos. Pero se puede considerar, que en términos de equipamiento no existe un déficit 
muy marcado.
Ahora bien, en lo que corresponde al acceso a internet en el censo muestra que: mientras se cuenta con un 70% en promedio en 
las escuelas de computadoras disponibles para su uso pero “apenas un 46% cuentan con conexión a internet, y eso sin evaluar 
el tipo o calidad de la misma. La diferencia entre planteles públicos y privados se observa el 38% de los primeros tienen acceso 
disponible, mientras que en los segundos esta proporción es del 92%” (FayerWayer, 2014)

3. Análisis entre Docentes, Alumnos y Equipamiento tecnológico
Con base en los apartados anteriores es importante hacer un alto para poder analizar en conjunto todos los datos proporcio-
nados, con el fin de poder engranar todos los elementos participantes en la educación y en especial en el apoyo tutorial, por lo 
que el análisis de los elemento se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Elementos de la educación digital
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Reflexionando sobre lo que se presente en la figura 3, no existe brecha generacional ni digital en la educación actual (es un mito), 
el 80% de las escuelas cuentan con computadoras tanto para estudiantes como para profesores (aunque en algunos no son 
actualizados) y el 60% cuenta con acceso a internet (lo que no es suficiente y hay que ver la calidad de la conexión).

4. El proceso de la incorporación de la Tutoría digital
Para poder dar la propuesta que se tiene para este trabajo se considera que la tutoría digital es la incorporación de la tecnología 
en el acompañamiento de un profesor a un alumno o a un grupo de alumnos, donde el servicio de tutoría puede ser a cualquier 
hora que el alumno lo necesite; reduciendo los tiempos de aplicación del acompañamiento y siendo más precisas. 
Con lo anterior, se puede considerar que entonces estaríamos a disposición del tutorado; pero en realidad es tan rápida la 
comunicación con el uso de la tecnología que no existiría pretextos para no realizar las funciones del profesor – tutor y que 
recordaremos en la figura 4.

Figura 4. Funciones del Profesor – Tutor (UAEH, 2016)

Estas funciones no cambiarán, solo cambiara el canal de comunicación que será a través del uso de las TIC, pero para ello se 
necesita contar con profesores realmente comprometidos con los cursos que los capacitan en el uso de la tecnología, con 
alumnos que se adapten a este proceso, con equipos actualizados y a la mano de los profesores y alumnos; y por último un 
acceso a internet de buena calidad.
Conclusiones o Propuestas
De acuerdo al artículo “La cultura digital en la escuela pública” (López-Gil & Bernal-Bravo, 2015) indica que “Nos encontramos 
ante un encantamiento de la tecnología. Podemos estar conectados desde cualquier lugar…pero no podemos obviar que la 
tecnología sin pedagogía no es suficiente”. Lo que permite nuevamente hacer una alto y reflexionar que en la actualidad tanto los 
profesores como los estudiantes cuentan con un dispositivo personal (teléfono) que por muy sencillo que sea cuenta con datos 
que les permiten estar conectados a internet; lo que una vez más dejamos fuera la brecha generacional, digital, equipamiento 
y conectividad. 
Es decir, es el momento indicado para poder hacer uso de la tecnología en cualquier proceso académico y esto incluye la tutoría.
En el blog “Futuro Educativo” (Graduate XXI & Futuro Educativo, 2018) indican que preguntas como “¿Podrán las tutorías digitales 
apoyar a alumnos en riesgo escolar y disminuir la deserción en el nivel superior? Son preguntas que forman parte de un laberinto 
educativo que está naciendo y creciendo debajo de nuestros pies” y es así como considera que los tutores digitales se convertirán 
en el Uber de la educación.
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Y es en lo que se respalda la propuesta, es considerar que si se cuenta con la tecnología a la mano (que sabemos que así es), con 
profesores preparados en TIC y en pedagogía (porque ha tomado cursos proporcionados por la institución educativa); entonces 
la realización de todas las funciones del tutor podrán considerarse un servicio más barato, podrá ser bueno en manos de los 
usuarios y rápido.
Si la institución cuenta con plataforma educativa como el Syllabus y el uso de las redes sociales el alumno podrá comunicarse a 
través de una tutoría digital con su profesor-tutor. 
Sólo es cuestión de prepararnos para el cambio…
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Resumen

En las licenciaturas de nivelación 2017, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la tutoría consiste en el acompañamiento y 
seguimiento que le da un docente a la trayectoria laboral de los estudiantes durante su permanencia en el programa educativo, 
con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su trayecto laboral considerando la malla curricular. 
Por ello, en este modelo educativo, la figura del tutor es indispensable, como un apoyo de acompañamiento que permita a 
los estudiantes transitar por esta licenciatura y organizar el modo de cursarla, a partir de un ejercicio de reflexión desde sus 
necesidades de formación académicas y profesionalizantes. El tutor será la figura académica que acompaña durante todo el 
trayecto formativo al estudiante, le ayuda a construirlo considerando sus saberes previos y las problemáticas específicas en su 
ejercicio docente, así como la disponibilidad del tiempo. El desarrollo de su función la realizará de manera presencial y/o virtual 
de tal forma que garantice el intercambio de ideas, la retroalimentación y la construcción del trayecto formativo y del portafolio 
de trayectoria laboral cada tutor atenderá un máximo de 5 alumnos, por generación, dependiendo de las condiciones de cada 
Unidad UPN (UPN,2017)

Introducción

A lo largo del siglo XX, y aún en la primera década del presente siglo, se habilitó a una importante cantidad de profesionistas de 
distintas áreas para la atención de la creciente demanda de servicios educativos en todos los niveles, por lo que actualmente hay 
aproximadamente 280 mil docentes en servicio que no cuentan con el nivel profesional de licenciatura (SIDEG, 2017). Una de las 
relaciones más directas que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha desarrollado se ubica en el contexto de la formación, 
actualización y superación profesional de los docentes en servicio a través del desarrollo de las Licenciaturas de Nivelación que 
han tenido como finalidad propiciar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes específicas requeridas para el 
ejercicio profesional de la docencia en educación básica. 
 
Este modelo pedagógico, se dirige a docentes en servicio por lo que se proponen estrategias para superar las desventajas deriva-
das de la organización tradicional de estudios. La educación virtual por su esencia, basada en el aprendizaje mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tiene un efecto multiplicador y enriquecedor, ya que, favorece y fortalece el 
desarrollo de capacidades para el autoaprendizaje de los estudiantes en esta modalidad y promueve que continúen su desarrollo 
profesional.Para darle forma a esta propuesta, durante el periodo comprendido de agosto de 2015 a agosto de 2016, se realizaron 
una serie de reuniones de trabajo con Coordinadores y Directores de la Unidades UPN en las que se llegó a diversos acuerdos 
sobre el carácter de dicha oferta curricular, entre ellos lo referente al perfil de ingreso (docentes en servicio de escuelas públicas 
o privadas, con estudios inconclusos de licenciatura, con y sin formación pedagógica), perfil de egreso, organización curricular 
modular, modalidad virtual con duración de tres años. Una vez que se consensaron las características iniciales del Modelo Cu-
rricular, se convocó a personal académico de las Unidades UPN de todas las entidades de la República Mexicana para iniciar los 
trabajos del Programa de Nivelación Nacional de Profesores en Servicio los cuales se apegaron a los acuerdos tomados por los 
Directivos para diseñar cuatro Licenciaturas que respondiesen respectivamente a cada uno de los niveles educativos en los que 
se intervendría, a saber: Educación Inicial y Preescolar, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Media Superior.

Desarrollo

La UPN, en su carácter de institución de educación superior, a través de sus 70 Unidades, 3 Universidades Pedagógicas Estatales 
descentralizadas y 208 Subsedes ofertará en todo el territorio nacional el presente Programa Educativo. Como respuesta a la 
necesidad de profesionalización de los docentes y directivos en servicio para la educación básica y media superior, se presenta 
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el Programa de nivelación profesional para docentes en servicio conformado por cuatro planes de estudios que corresponden 
a los niveles educativos de la educación obligatoria (educación inicial y preescolar, primaria, secundaria y media superior) con 
un modelo curricular actualizado, flexible, que incorpora el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 
posibilita la atención a las necesidades específicas de los diversos actores educativos en sus espacios de trabajo.

Licenciaturas de Nivelación en UPN-Hidalgo

En el estado de Hidalgo se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional (UPN- Hidalgo) correspondiente a la unidad 131, cabe 
mencionar que en Hidalgo se tienen siete sedes las cuales son: Jacala, Tenango de Doria, Tula Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan, y 
Pachuca, siendo esta última la sede principal, la cual es la coordinadora de todas las licenciaturas, maestría y doctorado, asimismo 
a partir de septiembre de 2017 de las licenciaturas de Nivelación Profesional. 
La UPN de Ajusco a través de la Coordinación de Licenciaturas de Pachuca, lanza la primer convocatoria para todos aquellos 
maestros que no tengan concluido sus estudios y de esta manera se logra captar a 155 estudiantes en esta modalidad en línea, 
y a partir de ese momento que se requiere determinar las funciones de cada uno de los actores involucrados en este proceso 
educativo, principalmente de los Tutores quienes desde el inicio tienen un papel importantísimo en la formación y trayectoria 
de los estudiantes o tutorados asignados. 
Por lo anterior cabe describir el proceso que tienen que realizar los estudiantes para la inscripción a dichas licenciaturas de 
Nivelación Profesional.

Conociendo el modelo educativo de las Licenciaturas de Nivelación Profesional

Este sistema pretende integrar docencia, investigación y servicio, en el abordaje de un problema concreto que afronta la co-
munidad y que tiene una relación estrecha con el quehacer profesional, dicho sistema es modular, es decir, que cada uno de 
los módulos puede conservar su independencia y existir por sí sólo, para esta modalidad virtual se utilizará la plataforma de 
aprendizaje Moodle.
Por otro lado es el estudiante quien elegirá el trayecto formativo que más le convenga a sus intereses profesionales, y es el Tutor 
quien revisará y validará dicho trayecto, además el estudiante debe cumplir con 14 módulos los cuales no tienen un orden espe-
cífico, éste los elegirá en función de su situación laboral profesional, sus necesidades formativas y de aprendizaje y es del catálogo 
de módulos que seleccionará mínimo dos módulos por cuatrimestre y podrá cursar hasta tres módulos por cuatrimestre, lo que 
le permitirá cursar la Licenciatura en un mínimo de 2 años y máximo de 2 años y medio.

Curso de inducción

Después de solicitar la ficha para ser considerados como aspirantes en las Licenciaturas de Nivelación de Profesionalización 
deben acreditar un curso de inducción en línea, el cual tiene una duración de un mes, cuyo propósito es el conocer y manejar 
la plataforma Moodle, pues esta será la interfaz para desarrollar los conocimientos establecidos, asimismo aprenderán a usar las 
herramientas y recursos tecnológicos educativos. 
En este curso se explicará:
• Los saberes profesionales.
• Las principales necesidades de formación. 
• Las problemáticas o situaciones conflictivas a las que se enfrenta en su práctica docente.
• Analizará el modelo de formación de la licenciatura, la malla curricular y los ejes problemáticos de cada módulo. 
Durante esta inducción se elegirán los 14 módulos que conformaran su malla curricular, asimismo desarrollaran su trayecto 
formativos con ayuda del Tutor.
Asignación del Tutores por sede y perfil.
La coordinación de Licenciaturas hace la revisión y la asignación de cada uno de los Tutores en línea esto se realiza de acuerdo a 
los perfiles de los Maestros de UPN-Hidalgo, y de cada una de las sedes, dicho perfil va en función de cada una de las Licencia-
turas de Nivelación Profesional, las cuales son:

• Licenciatura de Educación Inicial y Preescolar (LEIyP) 
• Licenciatura de Educación Primaria (LEP)
• Licenciatura de Educación Media Superior (LEMS)
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Ejemplo de asignación de tutores por sede 

Tabla 1. Registro de estudiantes y asignación de tutores por sede y licenciatura 

En la Tabla 1, se muestra el concentrado del registro de estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (LEIyP) 
donde se agregan datos como matrícula, nombre del estudiantes, CURP, correo electrónico, impresión del Trayecto Formativo y 
por último el tutor asignado, el cual tendrán hasta su terminación de dicha licenciatura. Cabe mencionar que la asignación de 
tutores y tutorados se notifica, vía oficio, a los estudiantes y tutores a través de correo electrónico y que dicha asignación se hace 
por cada una de las tres diferentes licenciaturas, así como en las siete sedes del estado de Hidalgo.
Concepto de Tutoría y Tutor en línea 
La tutoría es un proceso de acompañamiento personalizado en la formación integral de los estudiantes, complementa su for-
mación y procura el desarrollo y fortalecimiento de su práctica docente. Se trata de una actividad permanente y continua desde 
el ingreso a la licenciatura hasta su titulación.
El Tutor en línea es la figura académica que acompaña durante todo el trayecto formativo al estudiante. El desarrollo de su fun-
ción la realizará de manera presencial y/o virtual de tal forma que garantice la retroalimentación y la construcción de su trayecto 
formativo y del Portafolio de Trayectoria Laboral.

Funciones y responsabilidades del Tutor en línea

Al inicio de cuatrimestre
• Presentarse con los Asesores.
• Establecer los medios y horarios de comunicación con los Asesores y estudiantes.
• Motivar a los estudiantes, en la participación de las actividades propuestas, para el logro del aprendizaje.
• Ofrecer o canalizar apoyo académico, tecnológico o administrativo durante sus estudios en la licenciatura.
• Revisar que los recursos de la plataforma estén habilitados.
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Durante el cuatrimestre
• Identificar problemas de aprovechamiento, motivación y socialización.
• Ofrecer orientación educativa y/o administrativa.
• Fomentar la comunicación entre el Asesor y los estudiantes.
• Contribuir al logro de sus metas académicas.

Al finalizar el cuatrimestre 
• Motivar a los estudiantes en el proceso continuo de formación al siguiente cuatrimestre.

Primera responsabilidad del Tutor en línea es desarrollar y autorizar el Trayecto Formativo de sus tutorados, para el proceso de 
inscripción en cual debe cumplir con los siguientes criterios:

Contenido

1. Semblanza profesional: en esta parte deberás de describir tu formación profesional, las actualizaciones que has tenido y por 
último describir tu ámbito laboral.

2. Problemáticas de mi práctica docente: describir las problemáticas que se presentan en tu práctica docente, es decir, todas 
las incidencias, obstáculos, problemáticas que dificultan el proceso educativo y que no permiten a los estudiantes desarro-
llar un conocimiento significativo.

3. Requerimientos enfocados a mi campo disciplinar, didácticas y pedagogías: analizar las áreas de oportunidad en el ámbito 
docente, es decir, las carencias que hacen falta cubrir en los rubros de didáctica, pedagogía, epistemología, actualizaciones, 
entre otras.

4. Mi trayecto formativo: esta parte deberás elegir 14 módulos, los cuales deben tener la finalidad de brindar las herramientas, 
conocimientos, estrategias, preparación para solucionar cada uno de las problemáticas descritas anteriormente.

5. Conclusiones y práctica profesionales que requieren ser modificadas: redactar qué pretendes desarrollar, incidir o modificar 
en tu práctica docente, con el estudio de la Licenciatura  de Nivelación Profesional.

Forma: utilizar tipología Arial 12, interlineado 1.5 cm., justificar texto y cuidar la ortografía y redacción 

Ejemplo de un trayecto formativo 
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En el ejemplo anterior se muestra una parte del Trayecto Formativo el cual debe de realizar el aspirante de la Licenciatura de 
Nivelación profesional con ayuda del Tutor, dicho trayecto deberá incluir cada uno de los elementos anteriormente señalados, 
en cuanto a la elección de los 14 módulos estos los deberá elegir de una malla curricular la cual dependerá de la Licenciatura a 
cursar, se muestra un ejemplo de la malla curricular.

Dicha selección de módulos por cuatrimestre deberá ser supervisada por el Tutor, quien deberá revisar la misma en concordancia 
con la o las problemáticas identificadas en el ámbito laboral, ya que deberá de resolver dichas  problemáticas durante el trans-
curso de la licenciatura la cual va de dos a tres años. 

Instrumentos y recursos de apoyo para el curso de inducción

Cabe mencionar que aparte del curso de inducción que tendrá que atender y acreditar los aspirantes, la Coordinación de Licen-
ciaturas sede Pachuca, elabora instrumentos de apoyo como tutoriales, curso del manejo de la plataforma Moodle de manera 
síncrona y asíncrona, vídeos, trípticos, además del uso constante de WhatsApp, correo electrónico, Skype, Hangouts, Youtube, 
entre otros más, esto con la finalidad de la acreditación y permanencia de los estudiantes.
Cabe mencionar que estos recursos e instrumentos de apoyo se tuvieron que realizar debido a que en la convocatoria de la 
primera generación se obtuvo una matrícula de 155 estudiantes, siendo Hidalgo el primer lugar de captación de maestros, a nivel 
nacional, sin embargo en la convocatoria de la segunda generación sólo se obtuvo 47 estudiantes, sin duda tres veces menos 
que la anterior, es por esto la necesidad de hacer todo lo que sea necesario para captar y mantener a los estudiantes hasta el 
final de su licenciatura, es por esto que la participación de los tutores es fundamental en el acompañamiento de los mismos.
Ejemplos de los instrumentos y recursos.

Tutorial 
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Vídeo en Youtube y Hangouts
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Link para ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sNWSfmpGOtQ

Correo electrónico de tutores 
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Cuestionario sobre el Tutor en línea 
Conclusiones

Dicha propuesta que se enmarca dentro de los modelos de innovación educativa a nivel nacional e internacional que incluyen 
e integran elementos como: el desarrollo de un modelo educativo centrado en los estudiantes, el uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) y de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), la flexibilidad curricular para cursar y 
aprobar los módulos, el apoyo permanente al aprendizaje mediante tutorías y asesorías, entre otras más. Este reto que ahora 
se plantea enfrentar la Universidad Pedagógica Nacional mediante el diseño, la instrumentación y la evaluación permanente 
del Programa de Nivelación Profesional para docentes en servicio, representa una ardua tarea en el contexto actual y futuro 
de México, y la universidad lo asume con pertinencia, calidad y coherencia, para dar respuesta a una necesidad social de gran 
importante relevancia. Por lo anterior en las Licenciaturas de Nivelación 2017, de la UPN, la tutoría consiste en el acompaña-
miento y seguimiento que le da un docente a la trayectoria laboral de los estudiantes durante su permanencia en el programa 
educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su trayecto formativo considerando la 
malla curricular y que se caracteriza por ser un proceso continuo, orientador que puede ser individualizado o grupal. Por ello, en 
este modelo educativo, la figura del tutor es indispensable, como un apoyo de acompañamiento que permite a los estudiantes 
transitar por esta licenciatura y organizar el modo de cursarla, a partir de un ejercicio de reflexión desde sus necesidades de 
formación académicas y profesionalizantes.

Proceso de aceptación a las Licenciaturas de Nivelación profesional
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Resumen

Un reto actual en las instituciones educativas es atender la diversidad presente en sus aulas y regular actuaciones para hacer 
efectiva la educación inclusiva. Este trabajo plantea el objetivo de analizar el proceso de inclusión de estudiantes con el Síndrome 
Asperger en una universidad pública, para la inclusión con más éxito de estos jóvenes a los estudios superiores. El Síndrome de 
Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico, considerado un espectro autista, que afecta el funcionamiento social y de 
actividades e intereses. Los temas que se abordan en esta revisión documental son: Educación inclusiva, Síndrome de Asperger: 
sus características y Metodología de Inclusión en una institución pública de educación superior.

Palabras clave: Inclusión educativa, Síndrome de Asperger, Programa de atención.

Abstract

A current challenge in educational institutions is addressing the diversity present in their classrooms and regular performances to 
make effective inclusive education. This work proposes to analyse the process of inclusion of students with Asperger syndrome 
in a public University, for inclusion with the most successful of these young people to higher education. Asperger's syndrome 
is a disorder of neurodevelopment, considered an autism spectrum, affecting social functioning and activities and interests. 
The themes addressed are: inclusive education, Asperger syndrome: characteristics and methodology of Inclusion in a public 
institution of higher education.

Key words: Educational inclusion, Syndrome Asperger, Attention program.

Introducción

El universo donde vivimos tiene como característica la diversidad en todos sus componentes y los seres humanos que lo habita-
mos somos el elemento que tiene como peculiaridad esencial  la diversidad, ya que cada uno somos únicos e irrepetibles pero 
contamos con la capacidad de convivir y formar una sociedad donde se tiene el compromiso de  la equidad y solidaridad para 
todos, a pesar de las diferencias que poseemos.
En el presente artículo se muestra  el proceso de inclusión de jóvenes con Síndrome Asperger (SA) a una institución pública  
de nivel superior, con el objetivo de regular actuaciones para una inclusión más exitosa. Se expone como se ha reconocido en 
organismos a nivel internacional  (ONU, UNESCO, OCDE) el derecho de inclusión a la educación en todos sus niveles, en México 
la SEP y ANUIES también establecen el derecho a una educación inclusiva.  La UANL marca en su Visión 2020 en el apartado de 
Responsabilidad Social Universitaria valores inclusivos entre sus estudiantes, brindar atención a grupos vulnerables, indepen-
dientemente de “la situación social, raza, género o discapacidades de los estudiantes” (Visión UANL 2020, 2011:12).
Se discute también antecedentes y características del síndrome, mencionando  sus inicios desde1944 con Hans Asperger hasta 1981 
donde la psiquiatra Lorna Wing da el nombre de Síndrome de Asperger conocido también como Trastorno de Espectro Autista (TEA), 
y en 1994  es reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMC). Para terminar se explica el proceso de inclusión 
de estudiantes de nivel superior con SA a una institución pública así como el seguimiento durante su trayecto académico profesional.

Educación inclusiva

El Derecho a la educación inclusiva  se puede entender como aquella sociedad que acepta en su núcleo a todos sus individuos 
de distintos tipos de clases sociales, no hay discriminación, exclusión ni limitante para su desarrollo integral. Es una sociedad en 
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que las oportunidades, existen por igual para todos, para desenvolverse y construir un futuro digno. (Juárez, Comboni y Garni-
que, 2010).  Sin embargo, para Amartya Sen (2001 en Unesco, 2008) señala que uno de los problemas que atañe a las sociedades 
actuales, es la existencia de personas que  se han visto excluidas en todas las esferas de la sociedad. 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2007 en UNESCO, 2008:7), establece que para lograr 
la conformación a una sociedad incluyente debe enfocarse hacia dos dimensiones; la primera es sobre la igualdad de oportu-
nidades, en donde el género, las condiciones socioeconómicas, el origen étnico no impliquen obstáculos para desarrollar el 
potencial educativo y la segunda es la inclusión, en el que todos los individuos sepan leer, escribir y contar; de esta manera una 
educación que “dé las mismas oportunidades a todos y no relegue a nadie”.
Ainscow (2003) señala que el abordaje al término inclusión frecuenta una especie de confusión al derivarse varias connotaciones 
al mismo como: inclusión social, educación inclusiva, inclusión educativa. Sin embargo se pueden identificar cuatro factores 
recurrentes en todas las definiciones para la educación inclusiva:
• La inclusión es un proceso. En la práctica la labor nunca finaliza; debe ser considerada como una búsqueda interminable de 

formas más adecuadas de responder a la diversidad.
• La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. Supone la recopilación y evaluación de información de 

fuentes muy diversas con el objeto de planificar mejoras en políticas y prácticas inclusivas.
• Inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. Asistencia se refiere al lugar en donde los alumnos 

aprenden y a los resultados escolares durante su estancia.
• La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con 

riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. 

La UNESCO (2008) enfatiza que las principales víctimas de la exclusión en la educación, provienen de:
“grupos marginados (migrantes, minorías étnicas, lingüísticas, culturales o religiosas, víctimas de la pobreza, niños de la calle, 
niños que trabajan, niños refugiados o desplazados, niños nómadas, huérfanos a causa del VIH/SIDA, niños víctimas de la 
violencia, y niños con discapacidades” (UNESCO, 2008:10).

Ante tal situación, es necesario tomar conciencia y replantearse procesos educativos, con el fin de responder y brindar soluciones 
a la diversidad de los estudiantes. De ahí que, la misión de la educación inclusiva sea una estrategia dinámica para responder 
en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales como una área de oportunidad. 
(UNESCO, 2008). 
En el caso de México, también muestra su interés y discusión al debate a través de la Secretaria de la Educación Pública (SEP) 
y señala que el sistema escolar debe adaptarse a las necesidades de todos los alumnos y reconocer sus distintas capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, y contribuir por esa vía a enfrentar los procesos de exclusión social que afectan a los grupos y 
personas en situación de desventaja social. (SEP, 2017)
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se hace presente expresando su com-
promiso y publica en el 2012, con el  título: Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación 
superior, donde enfatiza  diez ejes fundamentales a la educación superior como un elemento central en la conformación de un 
nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión con responsabilidad social.
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se une a la inclusión educativa a través de la Visión 2020 UANL.(2011) En dicho 
documento la Universidad señala, tener una mayor  igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento en especial hacia los 
grupos en condición en desventaja, independientemente de la situación social, raza, género o discapacidades de los estudiantes, 
tener una atención integral de éstos jóvenes desde su inicio hasta su conclusión de estudios, por medio de programas de apoyo 
hacia esta diversidad de perfiles en su trayecto escolar. (Visión 2020, 2011:12).

El síndrome de asperger: sus características

El Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del desarrollo neurológico, considerado un espectro autista, que afecta el fun-
cionamiento social y de actividades e intereses. Las personas que presentan el SA, manifiestan diferentes características de la 
personalidad y dificultades en la interacción social, que en algunos casos pasan inadvertidos, por contar con un aspecto físico e 
intelectual normales. (Araújo et al. 2012).
Las principales dificultades en personas con el SA son en la interacción social y en la comunicación verbal y no verbal, rutinas 
repetitivas, poca flexibilidad de pensamiento e intereses específicos. (Zúñiga, 2009). La prevalencia del SA, se refiere al número 
de individuos de una población específica, que presenta la condición estudiada, en un tiempo determinado. (Naranjo, 2014).
De acuerdo a Zurita et al. (2013) la prevalencia del SA a nivel mundial se estima con base en la prevalencia del autismo, calculando 
una proporción de un caso con SA  de cada 3 o 4 de autismo, siendo más frecuente en niños que en niñas de 4 a 1. (Fombonne, 
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2009). En México, la prevalencia tanto del SA  como del autismo es desconocida, por lo cual los datos epidemiológicos se basan 
en estadísticas de autismo en Inglaterra, Dinamarca y Estados Unidos, quienes reportan una prevalencia de 3 a 5 por cada 10,000 
niños . (Secretaría de Salud de México, 2009).
La causa o etiología del SA es desconocida y se han propuesto como posibles causas: factores ambientales, genéticos, metabó-
licos e infecciosos. De esta manera recientemente se postula que su causa es poligénica. (Almanza, et al., 2017).
El SA fue descrito por primera vez por el pediatra austriaco Hans Asperger en 1944, en una publicación en alemán, sobre la 
historia clínica de cuatro niños con psicopatía autística, que presentaban conductas autistas poco severas y un coeficiente 
de inteligencia normal y referían alteraciones peculiares en el comportamiento social, el lenguaje y las habilidades cognitivas,  
destacando el aislamiento que manifestaban los pacientes. (Zúñiga, 2009).
Sin embargo, el descubrimiento de Asperger no se dio a conocer internacionalmente hasta la década de los ochenta, cuando la 
psiquiatra británica Lorna Wing publicó una revisión en inglés del trabajo pionero de Asperger, en su ensayo titulado El Síndrome 
de Asperger: un relato clínico. En este documento se menciona por primera vez en la literatura científica el nombre con el que 
se conoce actualmente a este trastorno del desarrollo. (Andrade, 2011).
El reconocimiento oficial del SA como trastorno diferenciado del autismo fue hasta el año 1994 cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo incluyó en la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10). Este mismo año 
en Estados Unidos la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) lo añade también en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales (DSM-IV) en la categoría de trastorno generalizado del desarrollo. (Zúñiga, 2009).
Las características propias del SA señaladas por Wing en 1981 son: Las competencias de relación social, la comunicación verbal 
y no verbal y la inflexibilidad mental y comportamental, conocidas como la triada de Wing. (Sánchez-Rubio, 2017).
La competencia de relación social en las personas con SA, presenta un conjunto de déficits significativos en las áreas del com-
portamiento social, la adquisición de habilidades sociales como en la comunicación no verbal y la reciprocidad emocional. No se 
trata de que no deseen el contacto con los demás, lo que pasa es que les faltan herramientas para lograrlo y desafortunadamente 
las peculiaridades de tipo social son muy visibles y la inhabilidad en su manejo muy censurada. (Andrade, 2011).
La comunicación y las alteraciones en las habilidades programáticas del lenguaje en las personas con SA, se refiere a la capacidad 
disminuida para la comunicación recíproca y empática. Estas personas no captan las insinuaciones, los gestos, las ironías, metá-
foras, doble sentido, las bromas, las mentiras y los sentimientos que desprenden. Su interpretación es literal, utiliza un lenguaje 
preciso, excesivamente formal y emocionalmente inexpresivo.
Con el tiempo y apoyo la persona con SA puede aprender a manejar algunos de estos significados aplicando el intelecto y no 
por intuición natural como el resto de las personas. (Zurita, 2013).
La inflexibilidad mental y comportamental en las personas con SA, se refiere a la rigidez en su comportamiento e inflexibilidad 
cognitiva en situaciones cotidianas. Exhiben un grado mayor de severidad, un patrón restrictivo de conductas, intereses y activi-
dades repetitivas y estereotipadas, un interés obsesivo, una afición por la rutina y una gran resistencia o miedo al cambio.
Estos comportamientos pueden evolucionar y si son potenciados en una buena dirección pueden convertirse en hábitos po-
sitivos. (Andrade, 2011). En su documentación académica, Sánchez-Rubio (2017) reporta que las personas con SA cuentan con 
fortalezas y debilidades a tomar en cuenta para su tratamiento, refuerzo y apoyo, estas son:

Fortalezas de las personas con SA
• Pueden llegar a ser auténticos especialistas en materias que son de su interés.
• Son excesivamente afanosos en lo que se proponen.
• Prestan más atención a los detalles por lo que tienen puntos de vista originales.
• Pese a no ser personas dadas a socializar, cuando lo consiguen son amigos o pareja muy leales y dispuestas a ayudar con 

más voluntad que el resto de las personas.
Debilidades de las personas con SA
• Presentan dificultad para iniciar conversaciones, iniciar un tema nuevo e incluso para seguir cambios de tema del interlocutor.
• No captan la ironía, el sarcasmo, debido a que procesan la información de manera literal.
• Tienen pensamientos obsesivos y limitados, perfeccionistas en tareas específicas lo que puede suponer una gran frustración.
• Son rutinarios, monótonos y con problemas de planificación en sus actividades.
Una problemática seria del SA radica en que como no se conoce con certeza ni la causa (etiología) ni el mecanismo (patogenia) 
que provocan el trastorno, solo se puede definir por los síntomas que manifiesta y debido a esto muchos niños con SA pasan 
por las escuelas a todos los niveles sin ser detectados ni diagnosticados, quizá hasta ser adultos como reporta Yu et al. (2011).
Estudios como el de Gadow et al. (2008) han demostrado que un aspecto esencial para el SA es detectar la sintomatología en 
edad temprana, para su reconocimiento, diagnóstico,  adecuado tratamiento, soporte familiar y profesional requeridos todo en 
busca de una  satisfactoria evolución.
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En concreto, el  Síndrome de Asperger es una de las muchas condiciones que una persona puede tener, que determina particula-
ridades en la manera de percibir y comprender e insertarse en el mundo, muy diferente a como lo hacen el resto de las personas 
y ésta  es la razón por la que necesitan ayuda para adaptarse a la realidad. (Andrade, 2011).

Metodología de  inclusión  en una institución pública de educación superior

La Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA-UANL) en el 2014  inicia la inclusión de jóvenes con SA. Actualmente 
se encuentran activos ocho estudiantes con SA los cuales están ubicados de 2º a 6º semestre distribuidos de la siguiente manera: 
Contador Público 3, Licenciado en Administración 3, Licenciado en Tecnologías de la Información 1 y Licenciado en Negocios 
Internacionales 1.  Están en proceso de inscripción 3 aspirantes para el próximo ciclo escolar Agosto – Diciembre 2018.
En FACPYA la Coordinación de Tutorías (CT)  es responsable del proceso de inclusión de alumnos con SA el cual comprende tres 
fases: Detección de los estudiantes, Registro y formación del expediente, Monitoreo y seguimiento académico y comportamental. 

Fase I: Detección de los estudiantes, a través de tres vías:
1. El alumno es presentado ante la CT como caso de SA.

Generalmente los padres acompañan a su hijo en los trámites de inscripción y es cuando acuden a la CT para presentar al 
estudiante  y exponer su condición  de SA.
En este primer encuentro se realiza una entrevista  para conocer algunas referencias actitudinales, intelectuales, sociales, etc. 
se obtiene la información necesaria para poder brindar una mejor servicio lúdico en su proceso de enseñanza – aprendizaje 
durante su preparación universitaria.

2. El Centro de Salud Universitario (CSU) informa a la CT de algún alumno que haya quedado inscrito en la facultad.
El CSU tiene a bien dar seguimiento a los casos SA detectados y diagnosticados desde el nivel medio superior y reporta a la 
facultad para que se continúe brindando los apoyos necesarios en su trayectoria académica de nivel superior.

3. Los docente /tutores reportan a la CT alumnos que presenten las características del SA.
4. El 50 % de la planta  docente son tutores y cuentan con una preparación a través del Diplomado de Formación Básica de 

Tutores avalado por la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE) e impartido por la Dirección de 
Formación Integral del Estudiante (DFIE) de la UANL. En este diplomado se aborda el tema de  la sensibilización e  inclusión 
y se brinda información básica sobre las diferentes discapacidades que se pueden presentar en los estudiantes. Cuando el 
docente detecta a un estudiante con características de SA lo canaliza a la CT para ser atendido y darle seguimiento.

Fase II: Registro y formación del expediente
La UANL cuenta con un programa llamado Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos (SIASE) al servicio 
de toda la comunidad universitaria, de  donde obtenemos información del estudiante con SA para formar su expediente el cual 
contiene:
1. Consulta del estudiante: Matrícula, nombre, carrera, plan de estudios, sexo, período de inscripción, fecha de nacimiento, 

teléfono, turno, resultado de examen de selección y tutor
2. Datos Personales: Matrícula, nombre, fecha de nacimiento, estado de nacimiento, ciudad de nacimiento, estado civil, tipo de 

sangre, escuela de procedencia. Información de los padres: Nombre, domicilio, país, estado, cuidad, sufre alguna discapaci-
dad, tiene datos foráneos, trabaja, teléfono casa y celular y código postal.

3. Consulta de horarios: Nombre, carrera, período escolar, semestre, grupo, oportunidad, materia, maestro, hora clase, días y aula.
4. Consulta de kárdex: Matrícula, nombre, carrera, modelo académico, materias, calificaciones y número de oportunidades.

Ya integrado  el expediente  se le da seguimiento al estudiante en su trayectoria universitaria actualizando cada semestre la 
información pertinente.
Fase III: Monitoreo y seguimiento académico y comportamental.
La CT realiza el monitoreo y seguimiento de los estudiantes con SA en comunicación con 

1. Maestros.- Con la información obtenida en la consulta de horario del estudiante con SA se cita a junta a los maestros que 
le impartirán clase donde el orden del día es: Bienvenida, lista de asistencia, se informa del alumno que tienen en clase 
con SA, mención de las características que presenta, entrega del tríptico SA, se redacta una minuta de la reunión donde se 
establecen acuerdos y responsabilidades.

2. Grupo.- En caso de  ser necesario se realiza una plática sobre SA y la  situación que presenta uno de sus compañeros, 
solicitamos su comprensión y apoyo.
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Durante el semestre se da seguimiento brindando apoyo canalizándolo de manera interna  a los departamentos de  Psicopeda-
gogía, el Programa de Laboratoristas y dependencias de la UANL  y de manera externa a las dependencias del gobierno. 

Conclusión

La educación incluyente  es necesaria para que los estudiantes con cualquier discapacidad puedan tener un sistema educativo 
integral, solidario y de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y actúe desde el respeto a la diversidad, en acuerdo 
con Zúñiga (2009).
El Síndrome de Asperger es una de las muchas condiciones vulnerables que puede tener una persona, que determina particu-
laridades en su manera de comprender e insertarse en la sociedad, tiene reconocimiento oficial y está incluido en los manuales 
internacionales de clasificación psiquiátrica. 
Debido a la  divulgación del SA, en los últimos años se ha podido investigar y comprender más, pero aún es poco conocido por 
la población  y por profesionales de las áreas: educativa, social y médica, lo que dificulta su detección, diagnóstico y atención. Por 
esta razón señala Araújo (2009) más de la mitad de personas con SA llegan a edad adulta sin diagnóstico.
Nuestra institución tiene un alto compromiso con la inclusión,  ya no se trata de que el estudiante con SA se ajuste al sistema 
educativo, sino que el sistema educativo se adapte a la diversidad de los estudiantes. Se tiene conciencia de que el joven con 
SA tiene deficiencias sociales, pero con la ayuda adecuada pueden vincularse con sus compañeros y establecer relaciones 
satisfactorias y duraderas, en acuerdo con Sánchez-Rubio (2017).
El coeficiente intelectual que poseen las personas  con SA está en la media e incluso en nivel superior, por tanto con la atención 
y tratamiento adecuado no existe impedimento en  la universidad para que se pueda  formar académica y profesionalmente a 
estos individuos y que lleguen a  ser ciudadanos capaces, productivos y prósperos.
La metodología de inclusión para estudiantes con SA presentada, refiere los primeros pasos  en este largo camino,  queda mucho 
por hacer. Sería importante en futuras investigaciones tratar sobre desarrollo de redes de apoyo entre los estudiantes, profesores, 
métodos de aprendizaje y actividades que fomenten las habilidades sociales, el juicio y el desarrollo moral para una respuesta 
asertiva  y su inclusión cada vez más exitosa, en el ámbito universitario y en la vida.
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Resumen

Los replanteamientos de educación superior en Europa han aperturado la oportunidad  a las Universidades para analizar en 
forma exhaustiva el perfil profesional de los grados que ofertan y que deben dar respuesta al desarrollo dinámico de la sociedad 
a la que pertenecen. Esta preocupación se retoma en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Campeche donde  se realiza esta investigación longitudinal  con dos cohortes censales de estudiantes que concluyen su 
último semestre en los años 2017 y 2018, de las licenciaturas en contaduría y la de administración y finanzas, para determinar 
si las competencias profesionales que conforme al plan de estudios han sido adquiridas en base sólida, además de conocer si 
han sido suficientes para su integración al sector productivo. Los resultados reflejan que su formación no es lo suficiente para 
otorgarles la confianza de incursionar en el mercado laboral, particularmente en la licenciatura en administración y finanzas 
donde hay debilidad en esa formación.

Palabras clave: Competencias; competencias profesionales; inserción labora

Introducción

Es importante señalar que en la educación básica se busca desarrollar competencias para la vida (Secretaría de Educación 
Pública, 2011), incorpora valores sobre el desarrollo humano, familiar y cívico, sin dejar a un lado el conocimiento y habilidades 
básicas. Resulta muy interesante el saber cómo las estrategias de aprendizaje que se ponen en marcha pueden en diferentes 
escenarios, facilitar o dificultar el logro de las competencias profesionales. La competencia se encierra en un primer encuentro 
significativo con ese poder, interno del mismo sujeto, que se va alojando en su origen en una aptitud, designando un enunciado 
a cada competencia por su misma referencia, es decir al alumno que hemos visto interpretar los diferentes estados financieros 
se le atribuye la competencia de “saber interpretar los diferentes estados financieros”.  El modelo tradicional del saber que es 
transmitido por un profesor universitario queda en la obsolescencia, debido a las nacientes necesidades educativas, puesto que 
la demanda de una educación basada en competencias, que brinda a los estudiantes de herramientas suficientes para atender 
con disciplina lo requerido, es exigible en su formación y ámbito laboral. Algunos investigadores en educación (Crahay, 2006) 
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han llegado a afirmar que, tomada en esa filiación, la noción de competencia está definitivamente marcada por el oprobio. De 
allí la condena sin vuelta atrás de los referenciales que fijan las competencias que los alumnos deben adquirir y los que indican 
las competencias profesionales que los docentes deben tener. 
Cuando se transita de la vía teórica a otro campo de la práctica (escuela con enseñanzas basadas en competencia), y esta a su vez 
al mundo laboral, encontramos que existen demás condicionamientos y otras fuerzas que se involucran realizando una unifica-
ción totalmente diferente de competencias a subsanar. El paso de un campo de prácticas a otro implica siempre una traducción 
(Rey, 2003). Poniendo total atención, en el medio escolar, no de tomar partido de un sujeto que por razones desconocidas es 
competente, sino de saber cómo y en qué puede esta persona ser competente en su totalidad.
Para poder en este sentido saber el cómo dar forma a competencias profesionales en un nivel educativo superior, se parte de 
un análisis teórico sobre competencias. Analizando diferentes posturas teóricas (Díaz, 2006), (Perrenoud, 2004) coincidentes en 
la visión integral de las competencias. Moreno (2009) advierte que las competencias, en su carácter innovador, pueden caer en 
una falsa respuesta a los problemas de formación: pero en la práctica, solo favorecen una racionalidad instrumental que restringe 
y empobrece los alcances de la educación superior.
Es interesante de igual forma la exhaustiva visión, evaluación o análisis cercano a las competencias en los referenciales escolares 
(Rey, Carette, Defrance y Kahn, 2003).  Debido a que, si es  verdad que se da la existencia de algunos tipos de saber-hacer auto-
matizados, se encuentran algunos otros que requieren de elección con la necesidad de la existencia y desarrollo del buen criterio, 
lo cual invoca de nueva cuenta de solidificar las competencias adquiridas en los campos o ambiente en los cuales son realmente 
observables o indispensables estas mismas competencias con el fin de brindar a profesionales con las necesarias aptitudes para 
llevar a cabo un trabajo sin el menor problema posible.

Las instituciones de educación superior habrán de contemplar en sus objetivos prioritarios mejorar año con año su modelo edu-
cativo, enfocándolo a las competencias profesionales que una sociedad en evolución requiere para mejorar su competitividad 
en un mercado globalizado. Esto ayudará a ser universidades líderes, proveedoras de capital humano competente que impulse 
el desarrollo organizacional y empuje el del estado, región y nación, logrando reconocimiento como institución comprometida 
con el crecimiento económico de México.
El estudio que se presenta está referido a la inserción laboral bajo la percepción de los estudiantes de pregrado y egresados de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche en México, enfocado hacia las principales 
estrategias, herramientas y servicios de búsqueda de empleo que utilizan, así como su realidad sociolaboral. También se preten-
de obtener su opinión respecto de las futuras demandas laborales, y en qué medida la formación universitaria ha contribuido al 
cumplimiento de las expectativas, aunado a la formación universitaria. Para ello se plantean las siguientes preguntas de investi-
gación: 1. ¿Cuáles son las características generales de los estudiantes?, 2. ¿Cuál es la población de estudiantes que se encuentran 
insertos en el sector productivo?, 3. ¿En qué grado han adquirido las competencias generales y profesionales?, 4. ¿Cuáles son las 
actitudes y creencias hacia el empleo?, y 5. ¿Los estudiantes se encuentran satisfechos con su formación universitaria?
A toda investigación le corresponde delinear los objetivos particulares de investigación como son: 1. Conocer el perfil general 
de los estudiantes, 2. Determinar bajo la percepción de los estudiantes, la adquisición de las competencias profesionales para 
incorporarse al sector productivo, 3. Determinar la satisfacción de los estudiantes con su formación universitaria que les permita 
incursionar en el sector productivo.

Marco teórico

En su significación epistemológica, la competencia proviene del latín relativo a pericia, aptitud, idoneidad, hacer algo o intervenir 
en un asunto determinado (Real Academia Española, 2006); dando como resultado o enfoque global que la competencia, se 
traduce en aprender a hacer algo, generando una perspectiva meramente práctica. La competencia, queda integrada por destre-
zas, actitudes, valores, conocimientos, etc., herramientas con las cuales se pueden llevar a cabo tareas que resuelvan situaciones 
presentadas en la vida real. La competencia implica la solución de problemas, incluidas aquellas situaciones no predeterminadas, 
para lo cual se requiere la movilización de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, la conformación de ésta es 
integral (Argüelles, 2000).
Se espera que el talento, sumado a la preparación profesional, de aquellos nuevos integrantes del mundo laboral, produzca en 
un cierto punto cambios sociales, combatiendo en sus extremos la exclusión social, el desempleo, fragmentación de las ciudades 
por la migración y la pobreza. Así mismo el enfoque de educación basado en competencias se centra en el conocimiento y 
habilidades básicas que distinguen a una persona en su desempeño (Díaz, 2006), es por ello que es importante conocer cómo 
a una persona se le pretende formar y con cual concepción curricular y didáctica se requiere hacerlo.
La conversión de la sociedad del conocimiento es el reto de abordar totalmente hasta ahora, la formación profesional por su 
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compromiso ante esta sociedad no puede evadir su responsabilidad de dar respuesta a estas nuevas situaciones y responder de 
manera dinámica a las exigencias, se trata de cambios que sobrepasan el ámbito económico y se canalizan a aspectos culturales, 
sociales y políticos (ANUIES, 2000; Foray y David, 2002).  Como lo comenta Perrenoud (2014), quien ve la competencia como un 
poder para actuar de manera eficaz y con éxito ante una situación, mediante la movilización y combinación entre la compresión 
y la forma pertinente de utilizar los recursos intelectuales y emocionales.
Es decir que la formación de un sujeto a nivel total o integral, se debe ver como parte de una sociedad cambiante y de lo 
interpersonal, producto de factores sociológicos en los cuales queda envuelta la persona que requiere de los diferentes conoci-
miento y herramientas para llevar a cabo sus actividades. Al adquirir una competencia las personas la dotan de una peculiaridad, 
de acuerdo a sus capacidades y a lo que pretenda dar de su esencia, pues las personas en forma individual tienen diferentes 
perspectivas conforme a sus sentidos y depende de igual forma al contexto en el cual se lleva a cabo cada una de las acciones 
llevadas a la práctica. La competencia, vista desde la perspectiva de la complejidad, se forman como resultado de la articulación 
del contexto del estudiante, los procesos socio históricos y procesos individuales (Tobón, 2004).
Las competencias que se adquieren en la formación universitaria son determinantes para la inserción laboral, esto significa un 
gran ajuste entre los saberes tomados de las aulas y lo que requiere el mercado laboral. El proceso de transición entre la academia y 
el mercado laboral es por medio de acercamientos, que inician con inestabilidad en el trabajo (Pedroza, Villalobos y Morales, 2007).
Para Pedroza et al (2007) hay algunos elementos que obstaculizan la relación entre la formación profesional y la inserción laboral: 
1. El trabajo requiere actualizar competencias que no están en el currículo académico, 2. El campo profesional es diverso y la 
academia no lo desarrolla durante la permanencia universitaria, 3. Es frecuente el desajuste entre la ocupación y la calidad, 4. Las 
demandas actuales apuntan al posgrado, y 5. La recesión económica que enfrenta un país genera nuevas demandas. Asimismo, 
cuando el estudiante egresa y se enfrenta al mercado laboral pone a prueba su formación, requiriéndose cada vez en forma más 
constante la vinculación con el sector productivo a través de las prácticas profesionales y que sea debidamente supervisada.
Finalmente a escasez de estudios de seguimiento de egresados para la revisión del perfil profesional no está ayudando a despejar 
el dilema, como debería estar haciéndolo, pues los estudios se han centrado en definir las competencias de un único puesto 
de trabajo, el orientador escolar, y sus necesidades formativas (Álvarez, Muñoz, y Aciego, 2005; Álvarez Rojo, García-Jiménez, 
Gil-Flores, y Romero, 2000; Anaya, Pérez-González y Suárez, 2011; Castilla, 2003; Peralta, 2005; Sobrado, 1997).

Metodologia

El trabajo de investigación que se presenta está basado en un diseño no experimental descriptivo, al no pretender modificar las 
variables de estudio sino presentar las condiciones bajo las cuales se percibe la inserción laboral de los estudiantes de pregrado 
de una institución pública en el Estado de Campeche. Con base a ello, el objetivo es iniciar con la descripción de las caracterís-
ticas generales de la población, y proseguir con el grado de adquisición de las competencias profesionales, así como con sus 
actitudes y creencias hacia el empleo y su satisfacción con la formación universitaria. Se utilizan cuestionarios para la recolección 
de datos en forma directa, método considerado como cuantitativo por Hernández et al. (2010).
El estudio comprendió a los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Campeche en las licenciaturas de: 1. Admi-
nistración y Finanzas, y 2. Contaduría, y que se encontraran cursando el último grado de la licenciatura. Se toman 2 cohortes que 
corresponden a los años 2017 y 2018. El total de estudiantes bajo estas características ascendió a 269, tomados en forma censal y 
corresponden 104 para el año 2017 y 165 para el 2018. El instrumento está conformado por 45 preguntas para la licenciatura de 
administración y finanzas, y 48 para la de contaduría, con estructura en una escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: 
nada = 1, poco = 2, algo = 3, bastante = 4, mucho = 5, 2 ítems dicotómicos que están referidos a la “Búsqueda de empleo” como 
la edad y género.

Resultados

Distribución de edades.
Como era de esperarse por ser estudiantes de último nivel del pregrado para 2017 el rango entre 21-23 años es el de mayor 
representatividad con 90 (86.50 %), en segunda instancia el rango más de 23 años 10 (9.60 %) y 4 (3.80 %) el rango de más de 21 
-23 años. En el ciclo escolar 2018, 149 estudiantes (90.30 %) se sitúan el rango de 21-23 años, 14 (8.50 %) en más de 23 años y 2 
(1.20 %) en 18-20 años. 

Género.
En el ciclo escolar 2017 58 (55.80 %) pertenecen al género masculino y 46 (44.2 %) al género femenino. En el ciclo escolar 2018, 
87 (52.70%) pertenecen al género femenino y 78 (47.30%) al género masculino.  Mostrando un equilibro porcentual de género.
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Dimensión “Búsqueda de Empleo”
En el ciclo 2017 el número de personas que además de estudiar trabajan son 75 (72.10%) y 29 (27.90%) solo estudian.  En el 
ciclo 2018 el número de personas que además de estudiar trabajan son 93 (56.90%) y 72 (43.60%) solo estudian. Se observa un 
incremento en ello.

Dimensión “Actitudes y creencias hacia el empleo”.

Licenciatura en contaduría
Las afirmaciones mejor posicionadas de acuerdo al valor de las tendencias centrales en la licenciatura en contaduría en la 
cohorte 2017 a estar de acuerdo son: 1. “Las técnicas de búsqueda de empleo ayudan a buscar trabajo” y 2. “Encontrar un trabajo 
es importante para mí”, para la cohorte 2018 la afirmación mejor posicionada es 1. “Encontrar un trabajo es importante para mí”, 
y 2. “Creo que encontrar empleo depende de mí”. La afirmación peor posicionada de acuerdo al valor de las medias en ambos 
ciclos es: 1. “Creo que aprender a buscar trabajo es cosa de tontos.”  El comportamiento general en ambos ciclos es de “neutral” y 
“de acuerdo”, niveles 3 y 4 de la calificación Likert. 

Licenciatura en administración y Finanzas
De acuerdo al valor de las tendencias centrales de la licenciatura en administración y finanzas en la cohorte 2017, se observa 
que la mejor calificada con un nivel 4 “bastante”, conforme a la escala Likert, es: “Creo que encontrar empleo depende de mí” y 
con la misma media “Encontrar un trabajo es importante para mí”, mismo comportamiento en la cohorte 2018 en términos del 
primer punto.  En ambos períodos el comportamiento de menor valor es “Encontrar un trabajo depende mayoritariamente de 
la suerte”; en estos casos por la naturaleza de la afirmación los alumnos están en nivel 4 “bastante”.   El comportamiento general 
es de “algo” y “bastante”. 

Dimensión “Orientación, asesoramiento laboral y competencias profesionales”

Licenciatura en contaduría
 De la comparación de medias resultantes de las competencias profesionales de la licenciatura en contaduría cohortes 2017 y 
2018 se observa que el mejor comportamiento fue la competencia relacionada a “Interpretar la información financiera para la 
toma de decisiones gerenciales”.  Aunque perdió el valor de su media, pasando de 4.6615 a 4.5484. En segundo término se en-
cuentra la competencia “Interpretar adecuadamente las normas fiscales aplicables a personas físicas y morales con el propósito 
de contribuir en el cumplimiento de dichos preceptos”, para ambos años. La competencia peor calificada para los años 2017 y 
2018, vuelve a ser la misma que consiste en “Establecer acciones para el conocimiento evaluación, aplicación de las diferentes 
opciones existentes para el registro y control de la tesorería”, la cual a pesar de recuperar valor pasando de 3.8769 a un 3.9892, 
sigue quedando en un nivel de “algo” en la escala calificativa. 

Para los estudiantes de la licenciatura en contaduría en ambos periodos la competencia profesional de mayor importancia fue 
“Interpretar la información financiera para la toma de decisiones gerenciales”, manteniéndose en primer lugar, de igual forma 
para ambos cohortes permanece en segundo lugar la competencia “Interpretar la información financiera para la toma de de-
cisiones gerenciales”. La competencia de mayor mejoría entre cada ciclo fue “Diseñar operar y valuar sistemas de contabilidad”, 
“evaluación y aplicación de las diferentes alternativas de financiamiento del capital de trabajo” al pasar del lugar 9 en el año 2017 
al 4 en 2018 y las que mayor retroceso obtuvieron fueron las competencias “Diseñar, operar y valuar sistemas de información 
financiera” del lugar 4 al lugar 7.

Licenciatura en administración y finanzas
De la comparación de medias resultantes de las competencias profesionales de la licenciatura en administración y finanzas 
cohortes  2017 y 2018, se observa  que el mejor comportamiento para el  2017   fue  la competencia:  “Interpretar la información 
financiera y contable para la toma de decisiones gerenciales” con un valor en su media de 4.5128, mismo valor que tuvo la 
competencia “Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros de la empresa”; por otra parte 
la de peor comportamiento es 1. “Identificar y optimizar los procesos de los negocios de las organizaciones.” En 2018 la mejor 
calificada con una media de 4.5278 es “Interpretar la información financiera y contable para la toma de decisiones gerenciales”, y 
en caso contrario el nivel más bajo lo obtuvieron las competencias “Desarrolla una planeación estratégica táctica y operativa” y 
“Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo al igual que evaluar el desempeño”, con un nivel logrado 
de 4.2500.



1257

La competencia de mayor importancia para los estudiantes de la licenciatura en administración y finanzas en el ciclo 2017 fue: 
“Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros de la empresa” que para el ciclo 2017 perdió 
dos lugares ocupando el  tercero; la competencia que obtuvo la mayor mejoría es “Identificar y optimizar los procesos de los 
negocios de las organizaciones” que en el ciclo 2017 ocupaba el lugar 10 y en el ciclo 2018 fue la mejor calificada quedando en 
el lugar 5, la competencia que dio la caída más grande fue “Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes 
tipos de organizaciones”, cayendo del lugar 4 en 2017, a la posición 7 en el año 2018.

Dimensión “Formación universitaria”
La comparación de la percepción general respecto al nivel de satisfacción de la formación universitaria para la Licenciatura en 
Contaduría entre las cohortes 2017 y 2018, la respuesta de los alumnos indica una opinión media de satisfacción a la formación 
universitaria inclusive con un retroceso con respecto al ciclo 2017, en ambos ciclos el nivel de satisfacción recibido en relación 
al nivel de exigencia y el aspecto motivacional se mantiene de media a alta de acuerdo al comportamiento de las medias con 
una ligera mejoría de percepción con respecto al 2017. La Percepción con respecto a los grados de satisfacción de los 10 ítems 
evaluados de los ciclos 2017 y 2018 de la Licenciatura en contaduría, en ambos cohortes los alumnos expresan sentir una alta 
percepción de satisfacción con el rendimiento personal en su desarrollo académico, en el ciclo 2017 el ítem peor calificado 
con una tendencia de satisfacción de baja a media es referente a la conexión de los contenidos con el campo profesional, con 
respecto al 2018 experimenta la misma tendencia de satisfacción de baja a media  el ítem relacionado con la forma de evaluar 
los contenidos, de manera general el nivel de satisfacción  en ambos cohortes es media (90%) de los ítems. Con respecto a la 
formación universitaria de la licenciatura en administración y finanzas en los ciclos de 2107 y 2018, en ambos coinciden tener 
un alto nivel de satisfacción en la motivación e interés que despierta en su carrera, experimentando un ligero retroceso de 
satisfacción con respecto al 2017, de manera general se mantiene un nivel de satisfacción de media a alta en ambos ciclos y de 
igual forma con un retroceso en la percepción sin salirse del nivel mencionado con respecto al ciclo 2017. 
La percepción con respecto a los grados de satisfacción De los 10 ítems evaluados de los ciclos 2017 y 2018 de la Licenciatura en 
administración y finanzas , muestran que las respuestas de los alumnos en ambos ciclos manifiestan estar altamente satisfechos 
con la organización de la facultad y de la escuela en general, de similar tendencia alta con referencia a los contenidos teóricos 
que reciben y al rendimiento personal durante su formación universitaria experimentando un  ligero retroceso y una mejoría res-
pectivamente con respecto al 2017, el ítem con el menor nivel de satisfacción  media coincidiendo en ambos ciclos se relaciona 
con la formación práctica que reciben con un retroceso comparado al cohorte 2017, en segunda instancia la forma de evaluar 
los contenidos experimentando una ligera mejoría.  En ambos ciclos el 60 % de los ítems guardan un nivel de satisfacción alta.

Conclusiones

Conscientes de la importancia que reviste la educación superior en México para impulsar el desarrollo sostenible, este trabajo 
de investigación ha abordado bajo la percepción de los estudiantes de una Universidad pública el grado de inserción de los 
estudiantes de pregrado y egresados en función a las competencias profesionales adquiridas durante su tránsito en la academia. 
Este estudio sobre las competencias profesionales, el grado de apropiación de los estudiantes y su canalización en el sector 
productivo permite que se continúen estudios de investigación que formarán la integralidad de las recomendaciones para lograr 
una inserción más efectiva y oportuna de ellos.
En el análisis inicial se comprueba que los estudiantes se encuentran en los niveles idóneos de acuerdo a su edad ya que el rango 
que presentan es de 21 a 23 años en su mayoría abrumadora, esto da confianza de que se cuenta con juventud con el ímpetu 
necesario para incursionar en el sector productivo, solo en forma escueta existen algunos casos que sobrepasan la edad pero 
son en menor cuantía. Asimismo, las estadísticas poblacionales se confirman al encontrar que hay una equidad de género en 
los estudiantes, toda vez que la población cuestionada en los años 2017 y 2018 alcanzan en promedio el 50% para ambos, ello 
aumenta la satisfacción al estar dirigidos a todos los géneros representantes de nuestro entorno. Se refleja con tristeza que hay 
un efecto de deterioro en los estudiantes de pregrado que se van incorporando al sector productivo, al pasar de un 72.10% en 
2017 al 56.90% para 2018, cuyas causas trataremos en adelante.
Se observa la confianza que tienen de que posicionarse en el sector productivo es parte de su creencia, así como el de involucrar-
se en las fuentes de información necesarias que lo acerquen, sin embargo, se han percatado que no es tan fácil y que depende 
mucho de ellos, aspecto que se ha confirmado consistentemente en las cohortes de los años tomados para investigación.
Debido a que la inserción del profesional de la contaduría se hace dificultosa, encuentran competencias importantes que aún 
no tienen bien cimentadas de acuerdo a su perfil como son: 1. Interpretar la información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales y 2. Aplicar las normas de información financiera; asimismo, algunas menos importantes como: 1. Establecer acciones 
para el conocimiento, evaluación, aplicación de las diferentes opciones existentes para el registro y control de la tesorería y, 2. 
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Diseñar, implementar y operar diferentes clases de control de costos. Estas oportunidades y debilidades habrá que atender en 
el programa educativo. La carrera de administración y finanzas necesita reforzar: 1. Decisiones de financiamiento y gestión de 
recursos, y 2. Emprendeurismo, que sienten importantes, pero de poca atención.
La propuesta está en manos de las autoridades educativas, quienes deberán reforzar las competencias necesarias para una 
inserción exitosa.
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Resumen

Introducción
El uso de las redes sociales en los últimos siete años ha sido cada vez más común en entornos educativos, particularmente en el 
nivel de educación superior, donde se estima de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017 que en México hay 71.3 millones de usuarios de internet y de estos el 85 % tienen 
edades comprendidas entre los 18 y 34 años, intervalo de edad que abarca la licenciatura, la maestría y el doctorado.
La principal actividad que se realiza en la internet en México es el empleo de las redes sociales, seguida del enviar y recibir correos 
electrónicos y chatear (webmarketingtips, 2018). Y si consideramos la frecuencia en el uso de las redes sociales y el impacto de 
estas, de acuerdo con la Asociación de Internet en México (AMIPCI) Facebook, Twitter y Linkedln son las tres redes que mayor 
empleo tienen en la nación (Relaciones Públicas AMIPCI, 2017).
En virtud del amplio uso que se les da a las redes sociales por parte de profesores y estudiantes del nivel de educación superior, 
es pertinente señalar sus principales características a fin de integrarlas adecuadamente en los actuales modelos de enseñanza 
centrados en el estudiante y basados en el desarrollo de competencias, con el propósito de constituir pedagógicamente su 
empleo en las diferentes modalidades tutoriales. 
Posibilitando la disponibilidad de herramientas a partir de las cuales, la competencia digital tanto de alumnos como de pro-
fesores se oriente hacia un ambiente escolar extendido más allá del aula, vinculando el hogar y la comunidad donde vive el 
estudiante y el profesor a los procesos propios de la actividad tutorial, evitando los factores de riesgo de la población estudiantil.

Competencia digital en la tutoría por medio de redes sociales
Los profesores que incursionan en el empleo de las redes sociales, al igual que los estudiantes, potencian una serie de habilida-
des, actitudes y valores agrupados en lo que se conoce como competencia digital, misma que ha pasado a formar parte de los 
estándares actuales requeridos para el docente universitario.
El empleo de redes sociales en la educación se ha convertido en una práctica nueva en los últimos años, aporta al ámbito de 
la tutoría una innovación al permitir la comunicación mediante texto, audio o video en un entorno fuera del aula, promueve 
la convivencia académica, potencia nuevas habilidades y desarrolla conciencia sobre los distintos ambientes educativos en los 
cuales el tutor puede realizar sus actividades.
Además, las redes sociales en entornos tutorales auxilian en la mejora de las relaciones interpersonales y contribuyen al desarro-
llo integral de la persona a partir del resultado de la interconexión con todos los participantes (Gordillo & Antelo, 2014).
Otro aspecto importante, radica en que las redes sociales permiten al tutor acceder a información relacionada con el perfil social 
externo del estudiante, darse una idea de quienes son sus amistades cercanas, actividades, gustos, ideas expresadas, lugares 
donde ha estado, etc., es decir, se tiene a la mano elementos para construir un perfil social e identidad digital, lo cual contribuye 
a comprender aspectos relacionados con la motivación, la organización, la disciplina, las aspiraciones y otros aspectos básicos 
para proveer de una adecuada tutoría.
La combinación entre la competencia digital y las redes sociales da como resultado varios niveles de interacción entre tutor y 
tutorado generando en principio actividades de refuerzo académico, reflexión sobre el proyecto de vida, desarrollo de com-
petencias y rompimiento de la verticalidad jerárquica entre profesor-estudiante, propiciando una tutoría más participativa y 
democrática.
La concepción la tutoría empleando a las redes sociales como una herramienta auxiliar, pretende ampliar el margen social del 
tutor proponiendo una mayor interacción con el tutorado, la cual incluso llega a ser asíncrona y desincorporada del lugar en 
donde por tradición se lleva a cabo la tutoría, como bien lo son el aula o el cubículo del profesor, trasladando la experiencia a 
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la virtualidad de la internet.  El sentido social de la tutoría se enriquece, pues no se trata ahora solo de saber escuchar, sino de 
también saber leer, y no solamente grafías, sino imágenes, videos, audios, es decir, leer la multimedia que proporcionan las redes.
Se trata de orientar con nuevas herramientas, que ayudan a interpretar aspectos del tutorado a la luz de las redes sociales.

Facebook como herramienta de apoyo a la tutoría
La red social de Facebook es de origen universitario, en el año de 2004 fue puesta en marcha en la Universidad de Harvard a 
manera de sustituto de los tradicionales libros de anuarios que la casa de estudios editaba, convirtiéndose en un sitio tanto para 
buscar pareja como para examinar las características de los profesores con responsabilidad tutoral (Nicholas A. & James H., 2010).
Fue tal su popularidad que en un año la red social se expandió hacia algunas escuelas preparatorias, universidades vecinas y 
algunas empresas ubicadas en determinadas zonas geográficas de los Estados Unidos, paulatinamente se expandió a todas las 
universidades y preparatorias norteamericanas, dando un salto en el año 2006 a la red mundial.
Actualmente es la red con mayor popularidad de todo el planeta, cuenta con 2,167 millones de usuarios activos en todo el mun-
do; en México de los 70 millones de personas con acceso a la internet 66.5 millones usan habitualmente Facebook, situándonos 
como el quinto país con mayor número de usuarios en esta red social, por lo que hay un amplio margen de certidumbre con 
respecto a encontrar a nuestros estudiantes y tutorados en el entorno de esta red.
Facebook y en general las redes sociales plantean una estructura en constante cambio, una modernidad líquida de acuerdo con 
Bauman, en donde se requiere de tutores que les enseñen a los jóvenes a caminar, en lugar de que velen porque se siga un único 
camino, que ya está trillado y abarrotado porqué es el único (Bauman, 2011).
La tutoría en un entorno de modernidad líquida atiende tanto los problemas personales por medio de intervenciones centradas 
hasta los aspectos que tienen que ver con la educación para el ocio (actividades extracurriculares, actividades de servicio volun-
tario), considerando el cambio y la adaptación constante.
Para esto el tutor cuenta con diferentes herramientas que permiten formar grupos de estudiantes, comunicarse individualmente, 
organizar eventos, atender comunicaciones mediante el empleo de la videoconferencia, realizar un video en tiempo real, realizar 
encuestas, guardar información o promover la redacción de ideas completas en párrafos cortos o usar fotografías como medio 
de expresión: memes, infografías, carteles, etc.
El ambiente de Facebook es lo suficientemente amigable como para que los tutorados se sientan aceptados, abre la posibilidad 
a ser escuchados, leídos, vistos y atendidos como parte de un grupo o en lo individual, considerando sus necesidades; de este 
modo la función tutorial se convierte más en un acompañamiento, evitando interferir en su intimidad o en el desarrollo personal, 
propiciando una gestión del conocimiento ágil y flexible.
El trabajo tutorial colectivo se ve reforzado a través de libros de texto, artículos académicos, televisión, radio, periódicos, blogs, 
wikis, listas de correo electrónico, etc., pues muchos de ellos son distribuidos gratuitamente por la red social (Alejandro, Ivan, & 
Ines, 2010). Se enriquece la resolución de problemas al trabajar con distintas fuentes de información, determinar su importancia 
y decidir cuales recursos son útiles para la actividad tutorial a desarrollar.
En este sentido, se crea un ambiente virtual de tutoría donde existe una conversación distribuida entre los tutorados y el tutor, 
animándose los participantes a construir multimodalmente, aportando mapas conceptuales, blogs, wikis, encuentros cara a cara, 
entre otros; todo producto de la participación y pensamiento colectivo.
El dar salida a la creatividad y posibilidades de innovación en las generaciones de universitarios actuales, potenciando las inte-
ligencias múltiples, animándose a ir más allá de lo aportado por el sistema de tutoría tradicional es lo que en resumen aporta 
Facebook, al permitir la existencia de los tutorados y tutores como identidades digitales interactuantes.

Twitter como herramienta de apoyo a la tutoría
Twitter es lo que conocemos como una red social que emplea una plataforma de microblogging, fue creada en el año 2006 
como parte de una investigación sobre blogs llevada a cabo en la empresa Obvius, actualmente cuenta con 328 millones de 
usuarios activos en todo el mundo, en México 35.3 millones de personas usan esta red social, lo que convierte a la nación en el 
segundo país con un mayor número de usuarios en América Latina
De acuerdo con Duque, primordialmente se emplea como apoyo didáctico en la docencia y como herramienta de comunica-
ción con la comunidad universitaria (Duque, Pérez, & Guevara, 2012).
Parte de las funciones docentes comprenden la actividad tutoral, en este aspecto Twitter promueve la comunicación y estimula 
la creatividad e imaginación, ya que solo permite mensajes de 280 caracteres que pueden incluir videos, fotografías, o vínculos 
a sitios de la red mundial.
La interacción entre tutor-tutorados puede realizarse de manera individual a través de mensajes privados o de manera grupal 
comunicando abiertamente a todos los seguidores del tutor, conservando estas mismas características para los tutorados, es 
decir, todos pueden interactuar entre si ya sea de manera privada o abierta.
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Las posibilidades de esta red social están enfocadas mayormente hacia la tutoría grupal, pues permite compartir experiencias y 
opiniones de manera rápida sobre un tema, generando microdebates donde se enriquece la orientación educativa y la demo-
cracia del colectivo al construir soluciones o establecer aportes relacionados con un área en lo particular del proceso de tutoría 
académica.
El tutor al compartir materiales relacionados con su práctica profesional o información a manera de sugerencias, mantiene 
una relación con sus tutorados donde se aporta al desarrollo integral y profesional de los mismos, generándose un sentido de 
comunidad de profesionistas y a la vez personas activas en los procesos de construcción social del conocimiento, con capacidad 
de acceder a través de la internet a círculos hasta ahora poco accesibles como los de expertos en determinadas áreas de cono-
cimiento relacionadas con sus procesos formativos, incluyendo los intereses personales.
Con Twitter nace una nueva forma de comunicación en la tutoría, limitada a mensajes cortos, la concreción es lo predominante, 
lo mismo que la fluidez de ideas y el entramado social establecido en el tema difundido por el primer tuit, generalmente origi-
nado por una persona (tutor o tutorado) con la necesidad de influir mediáticamente al visibilizar un asunto que le es importante.
La idea de comunidad en Twitter pretende reunir a personas con intereses afines, donde se producen conversaciones similares 
que al ser influyentes en alguna zona geográfica particular del mundo producen un trend topic o tema relevante difundido a 
otros usuarios de la red, en la intención de ser enterados del asunto. 
El trend topic en la tutoría es clave para difundir algún proyecto en lo particular, crear conciencia sobre un asunto relacionado 
con el bienestar social, la justicia social o bien alguna actividad importante para el desarrollo profesional de los tutorados o los 
tutores.

LinkedIn como herramienta de apoyo a la tutoría
En el año de 2002 Reid Hoffman creo una red social dirigida a vincular profesionistas e instituciones educativas, de investigación, 
empresariales, sociales, gubernamentales, eclesiásticas, no gubernamentales, etc., con la finalidad de facilitar soluciones a pro-
blemas, encontrar oportunidades de empleo o de contratación de expertos.
Actualmente esta red social tiene 562 millones de usuarios en todo el mundo, en México 11 millones de personas la emplean, 
lo que la convierte en el mayor espacio de promoción profesional del país.
En el ámbito de la tutoría académica los temas relacionados con la práctica profesional en la educación superior, la obtención 
de empleo, la prestación del servicio social en instituciones con responsabilidad social, la orientación hacia mercados de trabajo 
internacionales o la internacionalización de las profesiones son importantes y pertinentes para los tutorados que se encuentran 
en condición de egreso del nivel superior universitario.
LinkedIn, representa una propuesta de herramienta idónea para tratar los temas clave del egreso del nivel superior, al aportar un 
entorno donde se pueden obtener datos pertinentes sobre el mercado laboral, los perfiles de profesionales requeridos en las 
instituciones reclutadoras de personal o de aquellas encargadas de la movilidad laboral.
Tener acceso a una red de profesionales e instituciones afines a la profesión del tutor y del tutorado, amplia el horizonte de la 
formación profesional al vincular de manera directa un contenido detallado sobre el entorno académico de la profesión y el 
ámbito laboral.
La relevancia de los mensajes emitidos en LinkedIn tienen que ver con aspectos como quien ve el perfil profesional, mensajes 
directos a los anunciantes de determinado empleo o al responsable directo de la contratación, así como acceso a cursos de 
autoformación en video o la posibilidad de crear una red de profesionales afines a un tema o puesto laboral en lo particular.
En la tutoría académica, el mostrar a los tutorados el amplio horizonte después de egresar, a través de una herramienta como 
LinkedIn da sentido a la planificación del proyecto de vida, crea posibilidades más allá del entorno geográfico donde tienen su 
residencia los tutorados e introduce una innovadora forma de fortalecimiento del tema de la empleabilidad.
La proyección de la imagen profesional en medios digitales representa un escaparate de oferta ampliada a la prestación de 
servicios y un mayor acercamiento a los entornos globales los intereses particulares de los integrantes de la red, por lo que bien 
vale la pena emplear esta red social con los tutorados, sobre todo con el grupo de aquellos próximos a egresar del nivel de la 
licenciatura, próximos a obtener su primer empleo.

Conclusiones

Las redes sociales son una poderosa herramienta para el desarrollo de la actividad tutoral, permiten la comunicación multime-
dial, cambian la dinámica tradicional del tutor, estimulan la creatividad y la imaginación, posibilitan compartir ideas, noticias, 
textos, audios, videos y tecnologías que se encuentran en diferentes portales educativos de la internet.
La función del tutor se ve potenciado con el empleo de las redes sociales, en virtud de que su actividad consiste más en 
acompañar a los tutorados para conformar y guiar en la construcción de horizontes informativos, clave en la adquisición de 
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conocimientos, a la vez que asesora sobre los riesgos de solo pasar el rato y considerar el aspecto lúdico de las redes sociales.
Al involucrar los intereses particulares de los asesorados, cabe la posibilidad de obtener autoaprendizajes significativos, apoyan-
do a vincular entornos donde se encuentren otros tutores o pares que estén involucrados en áreas de interés para el tutorado, 
enriqueciendo de este modo su proyecto de vida o bien apoyando a superar problemas relacionados con la formación profesio-
nal o personal, propiciando la educación integral y con responsabilidad social.
La colaboración es una característica de las redes sociales, en la tutoría es un aspecto por potenciar en los tutorados, por lo 
que el trabajo del tutor se ve apoyado con este ambiente favorable para moderar debates sobre temas de interés, motivar a los 
tutorados en la realización de búsquedas rápidas en la internet, a fin de aportar ideas o argumentos sobre temas diversos que 
construyan un sentido de comunidad y de pertenencia, influyendo en cada uno de los miembros de la red.
El empleo de las redes sociales, tanto por el tutor como por los tutorados, tiene implicaciones sobre las cuales es necesario hacer 
conciencia, riesgos y aspectos negativos que pueden impactar a la actividad tutoral limitando los aspectos de trabajo relacio-
nados con los aprendizajes o las oportunidades de socializar informaciones, ideas, conocimientos, para trasformar las relaciones 
sociales en una situación tóxica como lo puede ser el cyberbulling o dudosas actuaciones de connotación ético-moral.
Al estar vinculadas a la internet, se corre el riesgo de encontrarse con objetos de comunicación que expongan la violencia, prác-
ticas de sexting o bien que su uso prolongado derive en conductas adictivas con el consecuente riesgo de la disminución del 
rendimiento académico, adquisición de trastornos conductuales como la propensión a la irritabilidad, la ansiedad, la depresión 
o un constante aburrimiento cuando no se está en contacto con la red social o la internet.
Al ser miembro de una red social nuestros datos personales quedan almacenados en bases de datos, las cuales se emplean 
para fines de naturaleza variada, muchas veces sin nuestro consentimiento o incluso conocimiento de esta práctica, con lo 
cual se favorece la perdida del control de la intimidad, además de que se hace visible nuestra red de amistad permitiendo a los 
administradores de las redes crear vínculos para monitorizar la información generada por los usuarios, esto sin notificar o emitir 
aviso alguno de esta dinámica.
Haciendo un balance de los pros y contras del empleo de las redes sociales en la tutoría, este tiene más ventajas que desventajas, 
sobre todo si consideramos que los riesgos de las redes sociales son similares a los que enfrentamos en el mundo de la realidad 
vivida y sus mecanismos de protección pueden ser trasladados al ámbito de lo virtual a través del empleo de protección de 
datos o evitando compartir información que en la realidad vivida no daríamos a persona alguna, salvo familiares o personas con 
bastante influencia en nuestro círculo social.
El empleo pedagógico de las redes sociales en la tutoría, genera una sana relación con los tutorados, misma que puede per-
manecer aún al egreso del nivel superior y establecerse como un vínculo de amistad y de trato profesional, construyendo y 
colaborando en proyectos del área de conocimiento o sencillamente enriqueciendo la propia relación humana.
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Las redes sociales como forma de comunicación pertinente en la tutoría

Eje tematico. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil (Impacto del uso de medios digitales 
de comunicación y redes sociales)

Ana Leticia Cuevas Escudero
Medio superior
Cch-Sur.UNAM.  Experimentales 

Introducción

Desde hace aproximadamente veinte años, en diversas oleadas y desde diversas ideologías, numerosos autores anuncian el 
advenimiento de la sociedad de la información: como un conjunto de transformaciones económicas y sociales que cambiarán 
la base material de nuestra sociedad (véase Bell, 1973; Touraine, 1969; Bangemann, 1994 o Castells, 1997). 

La relación que tenemos los humanos con la tecnología es cada ves mas compleja, la utilización que tenemos para hacernos la 
vida mas sencilla o complicada depende de las sociedades en las que estamos y de las que estamos  formando, sin embargo 
solo me enfocare en  una propuesta de tecnología en el ámbito educativo, en la acción tutorial con  algunas de las muchas redes 
sociales que existen como lo  son el Facebook, Whatsapp y correos electrónicos.

Si bien es cierto la tecnología de la información y la educación juegan un papel importante y fundamental en la configuración 
de nuestra comunicación, información e interacción con la sociedad y nuestras culturas, recordando como han cambiado y el 
gran significado que tiene para la humanidad la televisión, el teléfono, la radio, el cine, los museos, las computadoras, la imprenta, 
las bases de datos, los programadores, etcétera, etcétera. Entendamos como esta tecnología también puede o no influir en la 
educación y en los alumnos del siglo XXI.

Las tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente 
integradas en nuestras vidas cotidianas, que  estamos tan acostumbrados al internet y las redes sociales que solo percibimos la 
tecnología cuando falla o temporalmente se cae la red, nos sentimos desconectados del mundo entero y de nuestras amistades, 
familiares y hoy en día hasta de  nuestros alumnos, si no la tenemos al alcance.  Las utilizamos hasta tal punto que no somos 
conscientes de cómo han contribuido a cambiar las cosas e interrelacionarnos con los demás. 

Los medios de comunicación y las tecnologías de la información han desempeñado un papel relevante en la historia humana. 
Como señala Moreno (1997), las dos cuestiones clave que preocupan a los historiadores de la comunicación son, en primer lugar, 
qué relaciones existen entre las transformaciones de los medios de comunicación y las relaciones sociales y la cultura, entendida 
en sentido amplio. Y en segundo lugar, qué repercusiones han tenido los medios en los procesos cognitivos humanos en el  
corto y largo plazo. 

Para mi surge otra  interrogante, para  la educación, en que medida la comunicación por redes sociales ha ido aumentando 
para diversos fines y acciones educativas, donde   los docentes tenemos que adoptar y adaptándolos a los diversos sectores 
educativos y objetivos particulares e institucionales y que repercusiones o aciertos pudiera tener, en esta propuesta de estrategia 
las redes sociales me han facilitado mucho la acción tutoral para poder dar avisos o seguimiento a los alumnos oportunamente.

Objetivo

Conocer, aplicar  y evaluar las redes sociales como Facebook, whatsapp y correo electrónico en el seguimiento y apoyo en el 
programa Institucional tutorías  del plantel sur, para información pertinente a los grupos tutorados.

Antecedentes

En el origen histórico de las redes sociales se sitúa SixDegrees (1997), que sin embargo desapareció en el 2000. Las más impor-
tantes del momento son posteriores a 2002: Fotolog (2002), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Last.FM (2003), Hi5 (2003), Orkut 
(2004), Flickr (2004), Facebook (2004), YouTube (2005), Bebo (2005), Ning (2005) y Twitter (2006). Dentro de la diversidad propia del 
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fenómeno comunicativo, se puede decir que es a partir de 2003 cuando las redes sociales empiezan a llegar al mainstream y em-
piezan a acumular audiencias que se podrían considerar “masivas”, como los 350 millones de usuarios que ha alcanzado Facebook.

Los investigadores analizan también cómo las redes sociales se asocian con públicos definidos en función de su sexo, grupo 
étnico o religión. Los grupos étnicos tienen bastante que decir. De hecho, varias de las redes sociales más antiguas que perduran 
están especializadas en conectar a personas de las grandes minorías en Estados Unidos. Es el caso de AsianAvenue, hoy AsianAve 
(1999), BlackPlanet (1999) y MiGente (2000). Se ha estudiado el papel de la identidad nacional para explicar el inmenso éxito 
de Orkut, la red social de Google, en Brasil, y se reflexiona sobre el uso de redes sociales entre distintas culturas. Otro ámbito de 
estudio lo configuran en las reacciones de los estudiantes ante la presencia de profesores en Facebook y cómo afectan las redes 
sociales a las relaciones entre profesores y alumnos. Los alumnos suelen ir por delante de los docentes en las redes sociales, y la 
nueva situación plantea desafíos interesantes para los profesores, que se han analizado en el caso de la enseñanza universitaria 
de la publicidad.

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a nuevas formas de almacenar y presentar la informa-
ción. Los tutoriales multimedia, las bases de datos  en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, etc. son 
nuevas maneras de presentar y acceder al conocimiento que superan en determinados contextos las formas tradicionales de 
la explicación oral, la pizarra, los apuntes y el manual. No es necesario explicar las bondades de las simulaciones de procesos, 
la representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la navegación hipertextual. En el futuro, este tipo de 
soportes serán utilizados de modo creciente en todos los niveles educativos.

Desarrollo y justificación 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores, nos ofrecen una gran cantidad de posibi-
lidades, pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. Formando redes, los ordenadores no 
sólo sirven para procesar información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquette, CD ROM, etc.) en cualquier formato 
digital, sino también como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, 
como sistema de publicación y difusión de la información y como medio de comunicación entre seres humanos. 

Se puede decir que  estos avances tecnológicos tienen lugar dentro de un determinado marco socioeconómico que hace 
posible no solo su desarrollo en los centros de investigación y Universidades, sino también su transferencia a la sociedad y su 
aplicación a la producción.  La revolución tecnológica de los medios de comunicación engloban cambios importantes para la 
sociedad que se esta formando, estas transformaciones de comunicación se definen como la sociedad de la información. 

El ejemplo superior de esta revolución tecnológica son las redes informáticas de la internet, una red de redes que interconecta 
millones de personas, instituciones, empresas, centros educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. Algunos artículos 
han  afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la futura infraestructura de comunicaciones que integrará todos los 
sistemas separados de los que hoy disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), ampliando sus posibilidades, los nuevos sistemas que 
hoy ya se utilizan experimentalmente en la Internet (videoconferencia, video a la carta, etc.) y otros que apenas imaginamos. 
(Jordi Adell, 1997).

Así pues el internet es la combinación de cuatro culturas que se apoyan mutuamente, distintas entre si pero que se retroalimen-
tan y son responsables una de la otra:
1. la cultura universitaria de la investigación
2. la cultura hacker del pasión de crear 
3. la cultura contracultural de inventar nuevas formas sociales
4. la cultura empresarial de hacer dinero a través de la innovación

Todas estas denominadas la cultura de la libertad, internet es y deberá ser una tecnología abierta a todos, controlada por todos 
y no controlada por los gobiernos o solo algunos cuantos.

John Perry Barlow (1994) sostiene que la información es algo intangible y que, al igual que la luz o la materia, sus propiedades 
son paradójicas: la información no posee las propiedades del objeto sobre el que la codificamos, es más parecida a una actividad 
o a una relación y se propaga y evoluciona como una forma de vida.
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Así en el ámbito educativo surge una gran necesidad de comunicación e información, en esta propuesta de estrategias contem-
pla  tres  de las redes sociales que existentes,  estas se ocuparon como apoyo en una de las acciones de la tutoría, (seguimiento 
constante e información pertinente) La tutoría se encuentra en el proyectos  Institucional En el Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2015 de la UNAM, el doctor José Narro Robles, en relación a que las entidades académicas cuenten con programas de 
atención estudiantil, contempló la creación de un Sistema Institucional de Tutoría (SIT), como instancia de coordinación y ar-
ticulación, desde un marco institucional, de los Programas de Tutoría de cada una de las escuelas y facultades de la UNAM, así 
el SIT, establece lineamientos generales para la operación de los Programas Institucionales de Tutoría. (http://132.248.218.48/
Prog-Tutorías.pdf )

Los Programas Institucionales de Tutorías (PIT) y Asesorías(PIA) constituyen un apoyo fundamental y complementario a la labor 
que se realiza de forma cotidiana  en  las  aulas. Ambos  programas  tienen  como  propósito  fundamental  contribuir  a elevar la 
calidad de los aprendizajes y evitar el rezago académico de los alumnos por medio del acompañamiento permanente a lo largo 
de su trayectoria escolar, si bien cada uno de ellos se especializa en áreas de intervención específicas. (http://132.248.218.48/
Prog-Tutorías.pdf )

El  campo  de  intervención  del  tutor  abarca  todo  lo  relacionado  con  la  trayectoria escolar,  Las actividades a realizar por 
el tutor estarán orientadas por el Plan de Acción Tutorial (PAT) del semestre al que pertenezca el grupo o alumno tutorado. La 
disposición normativa de la tutoría se encuentra en el Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de los Profesores 
Ordinarios de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades y en el Glosario de términos del mismo donde son descritos sus 
requerimientos.

En  términos  generales,  los  tutores  detectan  necesidades  de  diversa  índole: 
académica, personal, jurídica y vocacional entre otras. Posteriormente, canalizan  a los estudiantes a las instancias correspondien-
tes para su atención, a saber: PIA, Secretaría  Académica,  Psicopedagogía, Servicios  Escolares  y  SILADIN  entre  otros. Llevan  
a  cabo  un  seguimiento  permanente  de  sus  tutorados,  así  como  la  evaluación de los resultados alcanzados mediante su 
intervención. (http://132.248.218.48/Prog-Tutorías.pdf )

La acción tutorial es un proceso de acompañamiento y orientación que un profesor competente brinda al estudiante en su 
formación académica de forma individual o en pequeños grupos”. El papel del Tutor es facilitar, reforzar, guiar y dar seguimiento 
al  proceso  académico de  los  estudiantes;  en  todos  los  casos  se  trata de un servicio complementario a la acción educativa 
que se lleva a cabo en 
los cursos ordinarios. (http://132.248.218.48/Prog-Tutorías.pdf ). 

Bajo esta mirada, la acción tutoral es muy compleja y las redes sociales en especial Facebook es una estructura social compuesta 
por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 
profesional, amistad, parentesco, etc.). lo mas importante que las personas relacionadas como nodos y las relaciones como líneas 
que los unen, tienen fines en comunes e intereses.

Las investigaciones han mostrado que las redes sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, en el ámbito 
educativo es en la capacidad de mantener contacto con uno o mas grupos, en la tutoría es factible ya que se atienden a un 
aproximado de  50 alumnos  tutorados por grupo, considero que estas redes la podemos aprovechar en la acción tutorial donde 
no exija la presencia del tutor, para poder dar seguimiento o dar información pertinente de ámbito académico.

Fases de la estrategia

Apertura

• Se asignan los grupos tutorados por parte de la Coordinación del proyecto. (352, 371, 369 turno vespertino)
• Asignados  los grupos se imprime y analiza las hojas dálmatas del PSI
•  Se hace la presentación formal  (presencial)
• se realiza el Diagnóstico
• se pide que al  jefe de grupo o se asignan dos alumnos enlace ( uno de la sección A y el otro de la sección B) son voluntarios.
• se pide correos electrónicos y teléfonos de todos los alumnos, pero en realidad los dos alumnos voluntarios son con los que 
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se tiene mayor comunicación y estos se encargan de abrir el grupo de Facebook, este grupo es cerrado y lo administran 
estos dos alumnos.

• Los alumnos son los que agregan a la profesora tutora y a todos sus compañeros. (en un grupo especial  de Facebook, es 
cerrado el grupo)

• Se organizan reunión presenciales cuando lo requiera los alumnos y o la profesora por medios de whatsapp, se organizan 
profesora tutora y alumnos

• Se organizan grupos de whatsapp para estar en constante comunicación (solo con los alumnos voluntarios) para difundir 
información.

Desarrollo

• Dar seguimiento en la pagina de Facebook, especial con los grupos de tutorías.
• Hacer publicaciones pertinente de índole académico, que no requieren reuniones presenciales
• Contestar a tiempo a cada duda o sugerencia que los alumnos publiquen
• Se acuerdan reuniones con alumnos que deben de 1-3 materias, de 4-8 y mas de 9 materias.
• Se publican información relevante y pertinente constantemente 
• Se publica solo cuestiones académicas 
• Se les manda aviso de recordatorios cuando hay reuniones presenciales

Cierre

• Se observa y se da seguimiento la participación de los alumnos que realmente les interesa estar informados
• Se tiene un seguimiento real de los las alumnos que tienen el interés de ser tutorados 
• Se han resuelto dudas, inquietudes y problemáticas por medio del Facebook, whatsapp y correo electrónico.
• La atención es inmediata y se programan citas presenciales para casos especiales o que requieran de tiempo.

Resultados obtenidos

Ventajas y desventajas de ocupar las redes sociales en la acción tutoral.

Ventajas  Desventajas

• facilidad de comunicación
• organizaciones de eventos  académicos
• organización de reuniones presenciales para el seguimiento académico
• facilidad de contacto con alumno y profesor 
• grupos cerrados
• atención grupal e individual 
• no ocupas horario de otros profesores para dar aviso
• se promueve la autonomía de estar informados 
• los alumnos adquieren habilidades y capacidades para mantenerse informados por si mismos 
• los alumnos comparten información y socializan entre pares
• difusión de las actividades de la institución y fines académicos 
• los alumnos están informados de actividades extracurriculares 
• tienen información pertinente y confiable a tiempo.
• Inmediatez en la comunicación 
• No todos los alumnos tiene celulares con redes sociales
• No a todos les interesan las redes sociales
• Algunos no revisan sus redes sociales
• No todos los alumnos cuentan con internet 
• No todos los alumnos contestan 
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Conclusión 

Las redes sociales están  tomando un papel importante en nuestra vida cotidiana al igual que en la académica, debemos de 
considerar estas como una herramienta mas que puede ayudar a la acción docente  y al estudiante, siempre teniendo los ob-
jetivos claros para lo que queremos resolver o apoyar,  para  el PIT para estar en continuo contacto con nuestros alumnos y dar 
información pertinente sin necesidad de estar presencial en el aula o en horas a destiempo, si bien es cierto que las redes sociales 
son una herramienta mas, los docentes tenemos que adaptarlas a las necesidades de proyectos institucionales, personales, 
escolares e intentar hacer el mejor uso académico con estas redes sociales que son participes de nuestra comunicación hoy 
en día. Las redes sociales pudieran ser espacios factibles de comunicación y seguimiento con alumnos que en verdad quieran 
tener un seguimiento en la tutoría, no es sustituir las reuniones presenciales, al contrario programarlas con ayuda de facebbook 
y whatsapp en los mejores horarios para profesores y alumnos, estas herramientas han sido de gran utilidad para adaptarlas en 
esta acción tutoral.

Por otro lado debemos ser consciente del uso que le demos a las rede sociales en lo académico y profesional, ya que ninguna red 
puede sustituir  los procesos educativos, pero si son una herramienta viable y fructífera para una de las acciones que requiere la 
tutoría, así como incorporarlas en nuestra acciones académicas e institucionales ya que están y seguirán en constante cambio 
tecnológico. 
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Los riesgo de “ser joven”
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Resumen

La adolescencia es una etapa de especial riesgo, considerando que en la actualidad hay un aumento en el número de jóvenes que 
consumen bebidas alcohólicas y tabaco, así como los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales, especialmente en la prácti-
ca del sexting. Por lo que, el presente trabajo muestra, a grueso modo, la planeación de un curso adecuado para los alumnos que 
presentan riesgos en su trayectoria académica, afectando su desarrollo integral.  De ahí que sea  conveniente generar un taller con 
estudiantes, donde el eje de intervención esté puesto en el diálogo como posibilidad de encuentro, intercambio y aprendizaje. 

Palabras clave: adolescencia, taller, formación integral, factores, riesgos. 

Introducción 

Actualmente, el entorno socioeconómico del país ha propiciado que los jóvenes se encuentren en una situación vulnerable 
ante algunos factores de riesgo que pueden perjudicar no sólo su trayectoria escolar sino toda su vida.
Hoy en día, algunos problemas que existen en nuestra Institución, son el bajo rendimiento académico en nuestros alumnos, 
el miedo al fracaso y la deserción escolar, son de interés para padres, maestros y profesionales en el campo educativo. Sikorski 
(1996) señala que el bajo desempeño académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa una 
gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las consecuencias adversas en el desarrollo de la 
vida, especialmente en áreas con las cuales se relaciona como es la salud física y mental, desórdenes de conducta, el embarazo 
adolescente, el consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y el desempleo. 
Para autores como Frías, López y Díaz (2003) la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también 
es el escenario en donde se exponen a variadas normas sociales, reglas costumbres de su comunidad. En este sentido el crear 
curso adecuados que proporcionen elementos teóricos prácticos sobre elementos clave para conocer y detectar ambientes de 
riesgo en los adolescentes antes mencionados. 
Diversos estudios muestran la relación que las dificultades académica viene con varias conductas de riesgo; por ejemplo, el con-
sumo de sustancias adictivas en adolescentes se asocia con consecuencias negativas que incluyen problemas emocionales, de 
salud, laborales y escolares (Diego et al.,2003). Tener bajas aspiraciones académicas y un pobre rendimiento escolar se relacionan 
con conductas como el consumo de tabaco (Kaplan et al., 2003); el bajo logro académico predice el consumo de alcohol, no 
siendo así para la marihuana y otras drogas (Kosttelecky, 2005). 
Los jóvenes con baja conexión escolar, bajas aspiraciones académicas y un promedio escolar bajo tienen mayor probabilidad de 
iniciarse en el consumo de tabaco (Carvajal y Granillo, 2006). Asimismo los adolescentes que consumen alcohol y tabaco tienen 
un menor desempeño académico (Martínez, Robles y Trujillo, 2001). Por su parte Kaplan et al. (2003) reportaron que involucrarse 
en actividades extraacadémicas, se relacionó negativamente con presentar conductas de riesgo en mujeres. Los adolescentes 
con bajo promedio escolar tienen mayor probabilidad de ser fumadores continuos que los adolescentes con un mayor pro-
medio escolar. Del mismo modo, en los hombres con mejores calificaciones el riesgo de involucrarse en ciertas conductas que 
afecten su salud disminuye. Autores como Diego et al. (2003) encontraron que un mayor compromiso escolar y un mayor logro 
académico en los adolescentes son factores protectores del consumo de sustancias adictivas y señalan que los adolescentes con 
bajo promedio escolar, tienen mayor probabilidad de consumir tabaco, alcohol, marihuana y cocaína.

Desarrollo

En el contexto actual en el bachillerato, el tutor actúa como mediador o guía para los estudiantes en cuestiones académicas, 
tratando que estos sean más autónomos y activos (Bozu, 2012). Así pues, la tutoría favorece la relación entre el profesor y el 
alumno, por lo que es importante, que los tutores estemos atentos a las problemáticas que surgen dentro de los grupos que se 
atienden. Ya que puede ser una atención personalizada, con el fin de orientar, informar, apoyarle o guiarle en el transcurso de su 
estancia en el bachillerato, para favorecer en el desempeño del estudiante. 
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Por ello, surge la idea de impartir un curso que cubra de cierta manera, las problemáticas que se suscitaron dentro de los grupos, 
que fueron un factor recurrente entre ellos, como fue la violencia como punto principal. Esto ayudaría a tener un acercamiento 
a ellos de una manera gradual y sin caer en lo invasivo, apoyándolos de una forma integran en su desempeño escolar.  El curso 
“Ser Joven” se planteó de la siguiente forma:  la metodología de trabajo contempla 4 aspectos básicos:

• Introducción en torno al tema a abordar
• Creación de ambientes propicios
• Desarrollo de actividades
• Cierre reflexivo

El reto es vincular a la institución para promover la formación integral del estudiante, además de ser indispensable el desarrollo 
de “estrategias de prevención de riesgos y actividades de formación de habilidades para la vida” (Aguilar, 2016), que brinden las 
herramientas de seguridad necesarias para el uso de las tecnologías, y, asociado a ello, se abordará la problemática del  “Sexting”. 
Considerando todas las  problemáticas, es necesario fortalecer a los alumnos con cursos que los apoyen para que puedan tener 
las herramientas  para el autoconocimiento y el autocuidado. De tal forma que el programa de tutorías (PIT) y el programa de 
formación integral continúen fortaleciendo el desarrollo integral del alumno. Por  lo que, se planeo un curso titulado “Ser joven” 
con los propósitos de: 
Con todo lo anterior, el curso se impartió  a un grupo tutorado del turno vespertino con una duración de 20 horas, con problemas 
de consumo de alcohol, autoestima, depresión, así como violencia en redes sociales, por lo que para poder abordar todas estas 
problemáticas sin ser invasivos con  los adolescentes, se considero más adecuado un curso donde los alumnos pudieran expresar 
sus inquietudes sobre las temáticas de factores de riesgo, así como dudas personales de los adolescente. Se abordaron temas de 
seguridad, sexualidad, genero; fortaleciendo la formación integra de los adolescentes. 
Temáticas abordadas

• Habilidades socioemocionales
• Proyecto de vida
• Género y sexualidad
• Cuerpo, amor y autocuidado
• Sexting

Se revisaron videos y actividades de manera lúdicas. 
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Conclusiones

Las problemáticas que resaltaban en general en el grupo fueron el consumo excesivo de alcohol, así como el sexting, entre ellos, 
además de ver la poca participación de los padres, así como la poca participación de los jóvenes en las reuniones de tutoría, 
la baja autoestima que tenían las chicas era evidente. Por ello de poder tener un tipo de curso con estas características era 
importante, el que pudieran tener una perspectiva de sí mismos distinta y que se acercaran un poco más a sus padres en busca 
de ayuda, ya que no se había podido autorregular en gran media en lo que se refería en situaciones que pasan dentro del grupo 
y se veía reflejado en su autoestima y evaluaciones. 

El curso cumplió con los objetivos planteados, principalmente en la falta de carencia de espacios donde los alumnos pudieran 
expresar sus inquietudes y de alguna manera acercarse a pedir ayuda, lo que de forma integral busca el colegio con las tutorías y 
este curso logro integral esta parte, con temas que logran en gran medida una formación integral del alumnado. Ya que se basa 
en temas del interés de los jóvenes donde surgen dudas a menudo y no saben como expresarlas ni con quien. Es importante 
tener este tipo de recursos y espacios para poder canalizar de una manera oportuna a los jóvenes que lo necesiten y que la 
integración en el colegio lleve al alumno a aprender a ser y a convivir de una manera sana. 
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Resumen.

El objetivo de la investigación fue analizar la precepción de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) sobre el ciberbullying y el sexting, como se ven afectadas sus relaciones 
y estado de ánimo al estar involucrados en estos temas. Principales resultados: 93% tiene conocimiento de los que significa 
el ciberbullying y sexting, el 31% de las personas que sufren  del acoso son personas que requieren mayor atención de sus 
amistades o familiares, un 24% lo practican por curiosidad, un 70% de los casos que conocen en la FCA  no han sido resueltos 
adecuadamente y un 41% considera que quienes los sufran deben denunciarlos ante las autoridades y su tutor. Metodología: 
se aplicó una encuesta elaborado por los investigadores, el estudio  fue documental, se utilizaron las técnicas de recolección, 
revisión bibliográfica, análisis de contenido (en el mes de junio 2018), universo de alumnos  3,500 se aplico a una muestra de 
250 estudiantes. Principales propuestas: elaborar un manual que ayude a mantener relaciones virtuales de manera adecuada, 
indicar sitios de apoyo, e instruir en el uso de la Netiqueta (normas de comportamiento que hacen del internet y las TIC’s, sitios 
agradables).

Palabras claves: ciberbullying, sexting, tutor, alumnos.

Introducción 

El término sexting resulta de combinar las palabras “sex” (sexo)  y “texting” (mensaje), el cual consiste en la práctica de compartir 
contenido erótico o sexual a través de dispositivos electrónicos tales como Smartphone, tablet, estaciones de trabajo entre otros. 
Principalmente participan dos actores, el emisor quien es aquel que comparte el contenido  sexual y el receptor quien es aquel 
que recibe contenido sexual. (García, 2017, pág. 12) 
El ciberbullying  también conocido como ciberacoso o cibermatoneo, ocurre en redes sociales cuando muchas personas a 
punta de chistes, fotos y comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. El término 
ciberbullying resulta de la combinación de las palabras ciber  (virtual) bullying (acoso) el cual consiste en el uso de la tecnología 
y medios telemáticos (internet, telefonía móvil y video-juegos online, etc.) para ejercer cualquier forma de intimidación a través 
de una serie de ataques dirigidos, ya sea de persona a persona o grupos de personas.

Desarrollo

Antecedentes 
México, ocupa el primer lugar  en América Latina en la práctica del ciberbullying y sexting.
En la presentación de la campaña “Pensar antes de sextear” -impulsada por Google y desarrollada por la organización Pantallas 
Amigas- Puente de la Mora detalló que cuatro millones de menores  de los 11.5 que utilizan la tecnología en edades de 6 a 19 
años  en México dicen conocer a alguien que ha llevado el sexting a la práctica. (INEGI, 2018)
El sexting constituye una amenaza latente porque empieza como diversión pero puede terminar en una situación grave que se 
salga del control derivado del ciberbullying y que  produzca en quien la practica consecuencias sociales físicas y psicológicas 
traumáticas y en muchos de los casos de índole legal. (Meraz, 2016)
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Según un  estudio sobre ciberbullying entre estudiantes de 10 a 18 años de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 
Venezuela.
En total, el 12,1% ha experimentado una forma de ciberbullying. El teléfono móvil ha resultado ser la herramienta más utilizada 
para acosar: el 13,3% reconoce haberlo realizado con su celular. El informe apunta a que el acosador digital es un rol que desa-
rrolla más el sexo masculino (I.A.P., 2018)

Planteamiento del Problema 

Entre los comportamientos  de riesgo que los estudiantes pueden enfrentar por la manera actual de comunicación virtual esta 
el ciberbullying y sexting, ya  que los estudiantes encuentran en los medios y espacios virtuales una nueva plataforma para 
gestionar sus conductas sexuales, provocando que puedan verse involucrados en situaciones de acoso por sus compañeros o 
por terceras personas que reciban las imágenes que de manera privada enviaron o guardaron en sus espacios virtuales, esto 
puede ocasionar graves problemas emocionales que en ocasiones han llegado a provocar suicidios derivados del acoso que se 
da a las personas que se ven involucradas. (Bejarano, 2013)
¿Conocen o se han visto involucrados  los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua en actos de  ciberbullying y sexting? ¿Les afecta tal situación? 

Objetivo

Conocer la percepción general de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua sobre el  ciberbullying y sexting, y si al practicarlo afecta su vida personal.

Hipótesis

General: El 50% de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración conoce que es el ciberbullyingo y sexting y  
además considera que cuando se practica afecta su vida personal.
Específicos: Más del 50% de los estudiantes conocen de cerca algún compañero  que ha sufrido de ciberbullyng y el  sexting.
Un 50% considera que su vida personal se ve afectada cuando está involucrado en ciberbullying y sexting.

Marco Teórico 

La generalización del uso de las TIC´s, el boom de Internet, así como la reciente irrupción de las redes sociales, ha provocado un 
profundo impacto en las dinámicas sociales.
En los años 90  la telefonía móvil  comenzó a crecer de forma exponencial. Sin embargo, en la actualidad las diversas tecnologías 
y espacios virtuales proporcionan ya, una nueva forma de interacción normalizada en nuestras vidas y especialmente en las de 
los jóvenes, llevando a la virtualidad sus relaciones y actividades socioculturales, ellos son “nativos digitales” por lo cual es la forma 
normal de socializar. (Joan Calzada & Alejandro Estruch , 2018)
La manera en que se dan las comunicaciones y relaciones así como la forma en que se muestra la privacidad o identidad cambia 
constantemente, en virtud del uso del Internet, esto ha ocasionado la dificultad de apoyar,  controlar y/o sancionar en su caso 
situaciones que “pueden” ser catalogadas como ciberbullying y sexting. Estos temas se materializan a través del correo electró-
nico, los chats online, las redes sociales, la mensajería instantánea, Youtube o las diversas aplicaciones.  En virtud de esta forma 
de comunicación se dificulta para los padres dar seguimiento a las relaciones de sus hijos, ya que construyen  comunidades 
virtuales las cuales protegen mediante claves, imposibilitando la vigilancia de sus relaciones, que bien pueden ser con personas 
cercanas físicamente o de cualquier parte del mundo, personas de su edad o personas mayores, incluso relaciones con quien 
esconde su verdadera identidad. Es indiscutible que Internet supone la principal puerta de acceso a las relaciones virtuales con 
sus ventajas y desventajas.

Metodología

La naturaleza de esta investigación fue mixta, ya que se aplicó un instrumento de medición y se aplicaron entrevistas para 
conocer la percepción de los estudiantes de la FCA de la UACH del tema. El carácter de la investigación fue no experimental, ya 
que no se manipularon las variables de estudio. La forma fue descriptiva ya que se deseaba conocer la opinión de los estudiantes 
sobre el tema. Los métodos fueron: de tipo documental  y de estudio de caso ya que se utilizaron  las técnicas de  recolección y 
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revisión bibliográfica, análisis de contenido. Se tomo una muestra de 250 estudiantes de una población de 3,500 estudiantes de 
la FCA de la UACH  del campus Chihuahua.
Modo: de campo con apoyo bibliográfico.

Resultados 

Entre los principales resultados:

Gráfica 1: Conocimiento sobre el Ciberbullying y el Sexting

Fuente: Elaboración de Investigadores

Como se muestra en la gráfica 1, el 93% de la totalidad de los alumnos encuestados tiene conocimiento sobre lo que es el 
ciberbullying y el sexting, mientras que solo el 7% desconoce el termino y lo que esto significa.

Gráfica 2: Principales motivos por los que ocurre el fenómeno del Ciberbullying y el Sexting

Fuente: Elaboración de Investigadores

De acuerdo a la gráfica 2, la principal causa a la cual se atribuye que se de el fenómeno del ciberbullying y/o sexting, es en 
personas que requieren atención con un 31%, después la siguiente causa con un 24% que es la curiosidad, la falta de atención 
por parte de los padres representa un 17% del total de los encuestados.
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Gráfica 3: Casos de ciberbullying y el sexting en la FCA de la UACH.

Fuente: Elaboración de Investigadores

La gráfica 3, muestra como resultado que un 73% que los alumnos no tienen conocimiento de algún caso de ciberbullying 
y/o sexting que le haya sucedido en específico a algún alumno de la FCA, sin embargo, un 27% si tiene conocimiento y si está 
enterado de algún caso.

Gráfica 4: Consecuencias en la vida académica de los estudiantes

Fuente: Elaboración de Investigadores

La gráfica 4, da como resultado al cuestionamiento ¿de los casos que se conoce de ciberbullying y/o sexting, ha afectado la vida 
académica de quién participó? un 61% respondió que no afecto en la vida académica de la persona, le sigue con un 30% los 
que respondieron que tal vez.
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Gráfica 5: Consecuencias en la vida personal de los estudiantes

Fuente: Elaboración de Investigadores

La gráfica 5, da como resultado al cuestionamiento si de los casos que se conocen de ciberbullying y/o sexting, ha afectado la 
vida personal del alumno (a) involucrado, un 73% respondió que no afecto en la vida personal del alumno (a), mientras que el 
27% respondieron que si se vio afectada la vida personal del alumno (a).

Gráfica 6: Resolución adecuada de casos de Ciberbullying y el Sexting

Fuente: Elaboración de Investigadores

Como muestra la gráfica 6, el 70% de los alumnos encuestados consideran  que no se resolvió adecuadamente el caso de 
ciberbullying y/o sexting del cual tuvo conocimiento, mientras que el restante 30% respondió que dicho caso si fue resuelto de 
forma adecuada.

Conclusiones y recomendaciones

Se acepta la hipótesis general en la cual se afirma que más del 50% de los estudiantes conocen que es el ciberbullying y sexting 
ya que según encuesta aplicada el 90% dice conocer sobre el tema.  Con respecto a la hipótesis específica 1 se rechaza ya que 
según resultados solo el 27% de los estudiantes conocen de algún caso del tema en cuestión, finalmente la hipótesis específica 2 
se rechaza ya que en ella se afirma que el 50% de la vida personal se ve afectada y según resultados solo el 27% considera que se 
vería afectada su vida personal por estar involucrados en el problema planteado, (este punto complementa la hipótesis general).
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Propuestas

1. Se sugiere la impartición de programas, cursos y talleres en los que se involucre a toda la comunidad académica sobre el 
tema de ciberbullying y/o sexting, así como de valores a: maestros, alumnos, administrativos así como a los padres de familia. 

2. En clases de informática señalarse que debe fomentarse un uso seguro de las herramientas tecnológicas, consistente en el 
cuidado de la privacidad y en una interacción respetuosa en la red.

3. En el hogar es recomendable tener la computadora en un área común de la casa  para estar al pendiente de lo que se ve y 
se publica en internet.

4. Trabajar la autoestima y la cultura de la privacidad de la información. Los estudiantes deben tomar conciencia y responsa-
bilizarse de sus propios actos. 

5. En clases de informática enseñar el uso de la Netiqueta (conjunto de normas de comportamiento que hacen del internet y 
las TIC’s, sitios más agradables), en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales.  (Colombia, 2018)

6. Crear un comité de seguimiento para casos de ciberbulling y sexting, en el cual participe: el director de la facultad, el jefe 
de tutorías, el departamento de  psicología, integrante de la sociedad de alumnos, un integrante de la platilla de  maestros 
y un padre de familia. 

7. Crear un programa cuyo fin sea la prevención y detención de la violencia más concretamente, aquellos que se centren en 
romper la  “conspiración del silencio” que suele establecerse en torno a la violencia comprometiendo a todos a la política 
antibulling.

8. Promover ante el rector que se proponga ante las autoridades la creación de una ley especifica que trate los delitos men-
cionados, como ya existe en otros países como Colombia y España.

9. Desarrollar material didáctico específico sea impreso o virtual en la página de la FCA, que incluya:Tips para los usuarios de 
la RED, Como actuar en caso de provocaciones en la red, ignóralas, (cuenta hasta cien y piensa en otra cosa), orientación 
sobre la importancia de los datos personales cuando y porque proporcionarlos, lugares en donde denunciar los casos de 
ciberbullying y sexting, la importancia de guardar las pruebas en caso de acoso, incluir datos de lugares donde pueden 
denunciar o solicitar apoyo.
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Resumen

La estrategia que se presenta a partir de las asignaturas de Orientación Vocacional-Profesional y Economía, es constructivista, me-
diante procesos de enseñanza y aprendizaje, que promueven la creación de ambientes de aprendizaje y situaciones educativas 
apropiadas al enfoque en competencias, favoreciendo las actividades de investigación, el trabajo colaborativo y de resolución, 
tanto de docentes como de estudiantes a quienes se aplicó la estrategia, dicho modelo radica en el aprendizaje significativo que 
provee a los estudiantes que lo trabajan. Este modelo permitió diagnosticar, planear, intervenir y evaluar la actividad educativa 
con claridad teórica, metodológica y didáctica. Las razones del éxito de la experiencia de diseño, elaboración  y aplicación de la 
estrategia son que:

• Responde a necesidades y expectativas del  estudiante. 
• Implica  reconocimiento de las condiciones  del estudiante
• Aporta a la transformación del estudiante en su persona y en su entorno
• 
Se trabaja desde la multi e interdisciplinariedad con las asignaturas ya mencionadas, y se requiere dominio en los aspectos 
psico-pedagógicos y de análisis de oferta y demanda educativa y laboral, construyendo un perfil óptimo que facilite la elección 
vocacional –profesional de los estudiantes. Como resultados cuantitativos se obtiene el 80% de decisiones confirmadas para 
elección de carrera profesional.

Palabras clave
Aprendizaje, Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad, Perfil Vocacional. Constructivismo

Introducción

Es prioridad del docente atender las necesidades que el rubro de la educación plantea tales como la deserción, la eficiencia 
terminal, orientar al joven ante la incertidumbre que manifiesta por su futuro, la cobertura y la equidad. La presente es una 
propuesta de trabajo para colaborar en la solución de las problemáticas antes mencionadas.
La justificación para la realización del presente trabajo responde a que un elevado número de estudiantes (20%) que ya han 
cursado la materia de Orientación Vocacional-Profesional, cuando están en Quinto Semestre, no lograron construir su perfil 
vocacional, por lo que aún no han tomado una decisión sobre su futuro profesional provocando incertidumbre en ellos
Ello responde a una serie de factores tales como la falta de cultura familiar para hablar del tema de manera precisa ya que se 
buscan los qué y no se analizan los cómo, de igual manera influye la escasa formación en áreas de orientación y tutoría que 
han tenido una vez que se integran al bachillerato, otro aspecto es la propia adolescencia cuya característica es la dificultad de 
apreciar y dimensionar el tiempo ya que están en proceso de adquisición del pensamiento formal.
El presente documento da a conocer una propuesta de trabajo en la modalidad de taller para la construcción del perfil vocacio-
nal-profesional de los estudiantes, atendiendo las siguientes consideraciones:
• La urgente necesidad de que los jóvenes diseñen su plan de vida y carrera toda vez que las estadísticas de eficiencia terminal 

son bajas 
• Elevado número de jóvenes estudiantes que deciden no estudiar un nivel superior por falta de recursos económicos aunado 

a ello la falta de cobertura de Educación Pública  en el Estado de Querétaro.



1279

El contexto en el que se desarrolla la estrategia didáctica Diseño y Elaboración del ya mencionado perfil desde la Multidisciplina-
riedad en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro el cual  es de tipo propedéutico, general y único.
Dicho Bachillerato tiene como función formar estudiantes con una perspectiva humanista y científica, centrada en el aprendizaje 
y en una educación de calidad, a través del desarrollo de procesos cognoscitivos que les permitan entender, comprender e 
interactuar con la realidad social.”  (Reestructuración Plan de Estudios 2009).

La estrategia mediante la cual se llevó a cabo el Taller es de enfoque constructivista desde las asignaturas de Orientación Voca-
cional-Profesional y de Economía, promoviendo los procesos de enseñanza aprendizaje que promueve la creación de ambientes 
y situaciones educativas de investigación, ambiente colaborativo, trabajo en equipo y de resolución de problemas.
La asignatura de Orientación Vocacional-Profesional forma parte del Plan de Estudios de la Escuela de Bachilleres de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro y se ubica en el cuarto semestre, asimismo, la materia de Economía se ubica en Sexto Semestre 
del mencionado Plan de Estudios.
El propósito del Taller fue el de diseñar y contruir el perfil Vocacional-Profesional mediante el reconocimiento de los elementos 
integradores del mismo tales como visión, misión, valores, habilidades, intereses, rasgos académicos, análisis de oferta, demanda, 
habilidades para la elección de una carrera, así como las posibilidades de emprender un negocio propio (Emprendedurismo o 
Emprendimiento) como proyecto de vida alterno.

Desarrollo

Sustentación
El trabajo se realiza en el Plantel Norte de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, misma que cuenta con 8 planteles distribuidos en 
6 de los 18 Municipios del Estado de Querétaro, ubicándose el Plantel en cuestión en Querétaro Capital.
La planeación didáctica se fundamenta y  en la teoría constructivista del aprendizaje. Este enfoque permite tener líneas y guías 
comunes que proporcionan la posibilidad de implantar mecanismos basados en experiencias exitosas así como diversas herra-
mientas y procedimientos, por lo que el modelo reconoce las experiencias y aprendizajes empíricos. 
La estrategia mediante la cual se llevó a cabo el Taller es de enfoque constructivista desde las asignaturas de Orientación Voca-
cional-Profesional y de Economía, promoviendo los procesos de enseñanza aprendizaje que promueve la creación de ambientes 
y situaciones educativas de investigación, ambiente colaborativo, trabajo en equipo y de resolución de problemas, entonces, 
las competencias ligadas a estas son en torno a reconocer hechos personales como producto de un contexto familiar y social y 
establecer relaciones de sus aprendizajes obtenidos en el entorno escolar, con la familia y la sociedad.
Por otro lado la asignatura de Economía aporta los criterios para el análisis de datos y estadísticas, así como del mercado laboral 
y de saturación que pudieran tener ciertas carreras, necesario para la toma de decisiones en cuanto a profesiones se refiere, así 
como en la materia se ubica en sexto semestre y en esta se proporcionan las bases tales como reglamentación, misión, valores, 
filosofía, principios de mercadotecnia entre otros, para que los alumnos puedan desarrollarse en los términos del emprendedu-
rismo y establecer negocios propios.
La Escuela de Bachilleres de la UAQ se incorpora a la RIEMS, bajo un modelo educativo de enseñanza-aprendizaje, a través de 
utilizar el pensamiento complejo para la realización del aprendizaje significativo, con fundamento teórico en el constructivismo 
de Ausubel, Vigotsky y Habermas.
De tal manera que se debe gestionar el conocimiento más que un asunto de capacidades y habilidades cognitivas, ya que la 
ausencia de un pensamiento simple o complejo que desarrolla la persona, carece de una discapacidad cognitiva, por lo que es 
pertinente poseer la construcción y gestión del conocimiento y de los aprendizajes significativos (Tobón, 2006).
Por lo que la perspectiva constructivista implica para este taller la intervención en el cambio y crecimiento psicológico y forma-
tivo del estudiante, en este proceso se pretende definir la identidad vocacional a partir del diseño y construcción del perfil, este 
trabajo exige una coordinación tal que facilite el reconocimiento del estado inicial del estudiante y el trabajo a lograr, declarando 
mediante que competencias se hace, así como dejar claro las indicaciones y procesos dando lugar a la retroalimentación del 
estudiante durante el proceso personal de aprendizaje.
Las condiciones de evaluación que regulan esta estrategia de trabajo son: Grupos   numerosos, la sistematización que requiere 
el proceso de evaluación es de proceso ya que es continua y se aplica en los tres momentos (diagnóstica, formativa y sumativa), 
además de la respectiva retroalimentación a los estudiantes, a continuación se enumeran las Competencias, Disciplinares, Gené-
ricas y Docentes necesarias para desarrollar el Taller.
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Competencias disciplinares y competencias genericas

Competencias disciplinares 
1.- Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
3.  Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado.
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.
.5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento
10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una 
actitud de respeto.

COMPETENCIAS GENERICAS 

Competencia Principales atributos

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue
Se expresa y se comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos
1. mediante la utilización de medios, códigos y herra-
mientas apropiados

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades.

• Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y
• reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 

rebase.
• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue.

Piensa crítica y reflexivamente
6. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a pro-
blemas a partir de
métodos establecidos

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendien-
do como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

7. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.

• Elige las fuentes de información más relevantes para un 
propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad.

• Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y 
falacias.

• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista 
al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimien-
tos y perspectivas al acervo con el que cuenta.

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 
y sintética.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DOCENTE

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 
profesional.

• Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios pro-
cesos de construcción del conocimiento.

• Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo 
con el que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje.

• Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 
conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta con 
una disposición favorable para la evaluación docente y de 
pares.

• Aprende de las experiencias de otros docentes y participa 
en la conformación y mejoramiento de su comunidad 
académica.

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 
aprendizaje significativo.

• Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógi-
ca de los saberes que imparte.

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendien-
do al enfoque por competencias, y los ubica en contextos discipli-
nares, curriculares y sociales amplios.

• Identifica los conocimientos previos y necesidades de 
formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias para 
avanzar a partir de ellas.

• Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investi-
gaciones disciplinarios e interdisciplinarios orientados al 
desarrollo de competencias.

• Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la 
vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la 
comunidad a la que pertenecen.
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4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.

• Promueve el desarrollo de los estudiantes en el marco de sus 
aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, 
y en relación a sus circunstancias socioculturales.

• Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes 
en la consulta de fuentes para la investigación..

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un en-
foque formativo.

• Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje 
con base en el enfoque de competencias, y los comunica de 
manera clara a los estudiantes.

• Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 
constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su 
superación. 

• Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre los estu-
diantes para afianzar sus procesos de aprendizaje.

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 
colaborativo.

• Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 
valoración de sí mismos..

• Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir 
de los contenidos educativos establecidos, situaciones de 
actualidad e inquietudes de los estudiantes.

• Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y pro-
duce expectativas de superación y desarrollo.

• Propicia la utilización de la tecnología de la información y 
la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, 
procesar e interpretar información, así como para expresar 
ideas.

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desa-
rrollo sano e integral de los estudiantes.

• Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre 
los estudiantes. 

• Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de 
conflictos personales e interpersonales entre los estudian-
tes y, en su caso, los canaliza para que reciban una atención 
adecuada..

• Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, 
en un marco de respeto, y las toma en cuenta..

Competencias genéricas 

Metodología

Se implementa la modalidad de Taller en el Grupo 5 turno matutino de Quinto Semestre en el Plantel Norte de la Escuela de Ba-
chilleres de la UAQ, en el periodo Julio-Diciembre 2017, con duración de tres meses para el logro del diseño del perfil, buscando 
la obtención de objetivos actitudinales tales como que el estudiante tome conciencia de sí mismo, que desarrolle la capacidad 
de reflexión y análisis del tema y de sus actos de la vida cotidiana, que desarrolle el valor de la interioridad, de la autoestima y 
valoración positivas, entre otros, asimismo, se pretende alcanzar los cuatro niveles de la taxonomía

1. Comprensión
2. Saber o reproducir
3. Aplicar o saber hacer
4. Crear

Se presenta en el anexo el esquema ejemplificando con el tema de la misión y los cuatro momentos de su secuencia. El proceso 
se sigue con las mismas características solo adaptando las temáticas que en el caso de intereses, habilidades, rasgos de perso-
nalidad deberán conocerlos y luego discriminar una selección de los que caracterizan su persona. Posteriormente se procede a 
la integración del reporte que es el producto final. 

Evaluación 

Para esta evaluación se ha tomado la rúbrica holística que es la que describe el proceso global o el producto final como un todo, 
sin evaluar por separado sus componentes. Para ello refiero que antes de cada elemento (misión, visión, etc) debido: e ha debido 
seleccionar las tareas de evaluación que estén claramente conectadas con lo enseñado. Compartir los criterios de evaluación antes 
de trabajar en ellos, proveer a los alumnos estándares claros y modelos aceptables de desempeño. Enterar a los estudiantes que 
sus ejecuciones serán comparadas con estándares y con otros alumnos, fomentar la auto-evaluación (reflexión de lo aprendido).
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Resultados

No todos los estudiantes están en sintonía emocional con conciencia y autorregulación para asumir con disposición y esfuerzo 
las acciones encomendadas. El resultado fue que el 80% logró diseñar el perfil. Se logró un equipo multi e interdisciplinario 
integrado y promotor de la autogestión. El grupo en general ha respondido satisfactoriamente y los menos son el reto en 
cuanto a revisar condiciones socio-afectivas lo que ha originado una canalización al Programa de Servicios Psicopedagógicos. 
Los motivos de esta canalización fueron: bloqueo reflexivo por trastorno depresivo, trastorno de conducta por uso de cannabis, 
indisposición al desarrollo de tareas aunque en entrevista observo que es bajo rendimiento general durante el semestre por falta 
de hábitos de estudio. 
Al ir comentando con ellos las competencias a desarrollar en cada momento hubo una receptividad importante pues se gene-
raron sesiones de reflexión previas que permitieron darle un sentido a cada ejecución.
Las competencias genéricas para el logro de metas personales, en realidad hay  gusto por el reconocimiento de los recursos con 
que cuentan y al ver un perfil completo ellos expresan orgullo, autoafirmación, autoestima fortalecida (en todas sus dimensio-
nes), se reconocen en este momento de configuración de la identidad (igual en distintas dimensiones).
Es un diálogo interactivo como se comprenderá, estas preguntas generan angustia cuando las condiciones cognitivas y so-
cio-afectivas están apenas en consolidación, el constructivismo está basado en  justificar que el individuo tiene la capacidad 
para atender una situación desde una postura analítica, crítica y sistemática para hacer de un conocimiento, una utilidad y una 
transformación de su realidad. Hay una afinidad  con el modelo por competencias porque si este habla de las habilidades del 
individuo por ende la competencia estará justificada en el momento en el que el individuo haga del conocimiento útil  la base 
de transformación de su realidad.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en el grupo piloto, se considera que el taller es pertinente para implementarlo en los 8 
Planteles de la Escuela de Bachilleres, con el objetivo de que los jóvenes tengan un panorama más amplio para la elección de la 
carrera, así como la detección de alguna problemática de cualquier tipo que se pudiera detectar.
Lo anterior en conjunto con la Coordinación de Tutorías de la Escuela de Bachilleres, con la finalidad de involucrar a los tutores 
y todos los docentes que pertenezcan a las áreas de Economía y Orientación Vocacional-Profesional, para lograr una mayor 
cobertura así como detección y canalización de las problemáticas detectadas.
A continuación se presentan algunas propuestas que pudieran implementarse:
• Promover a nivel institucional talleres y pláticas de análisis de oferta y demanda laboral de las diferentes profesiones en la 

región
• En caso de detección de algún problema de adicciones o de situaciones socioafectivas, canalizarlos al Departamento 

Psicopedagógico
• Promover el trabajo Inter y Multidisciplinario en la toma de decisiones vocacionales
• Desarrollo del Emprendedurismo en los jóvenes para establecer su propio negocio en caso de no continuar con los estudios 

de nivel superior
• Para lo anterior generar la capacidad de gestión en la búsqueda de recursos para el desarrollo de nuevas empresas, en la 

UAQ, existe el proyecto FOPER, en la SEP, o a través de fondos del Gobierno Federal
• Generar espacios de reflexión y de actualización Didáctico y Disciplinar en los docentes de las áreas Vocacional-Profesional 

y Economía
“La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”
“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”
         Paulo freyre
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Resumen

Los problemas de actitud dañan y deterioran las relaciones de convivencia entre los actores principales del proceso de aprendi-
zaje en el sector educativo, desencadenando con ello situaciones de violencia. Los registros obtenidos a través del departamento 
de tutorías: violencia social, familiar y escolar, entre la población estudiantil de bachillerato, entre otros, permitió que desde la 
metodología fenomenológica, se lleve haya diseñado una propuesta; Programa Integral de Atención a Problemas de Violencia 
Escolar (PIAProVE), cuyo objetivo es contribuir a los principios de diagnóstico y prevención, intervención e investigación en 
aquellos asuntos relacionados con el fenómeno, mediante un conjunto de acciones. Su relevancia se justifica dada la preocupa-
ción en la atención por el departamento de tutorías, a problemas que se está presentando recurrentemente en el bachillerato 
semiescolarizado de la Escuela Preparatoria  Guasave Nocturna (EPGN) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Palabras clave: Violencia Escolar, Convivencia, Tutorías

Introducción

Los problemas de actitud dañan y deterioran las relaciones de convivencia entre los estudiantes del proceso de aprendizaje 
en el espacio áulico y fuera de este, desencadenando con ello situaciones de violencia que alteran la estabilidad emocional de 
quien la padece. Tal afectación no solo rebasa su proceso de aprendizaje, sino que arremete contra todo aquello que da vida al 
universo escolar. 
El objetivo de esta propuesta es llegar a la conciencia del universo que compone la institución educativa, puesto que, como 
miembros de ella, somos responsables de lo que sucede y tenemos la responsabilidad social de hacer del espacio educativo, un 
espacio de convivencia, libre de violencia o contaminación social; incluyendo al Departamento de Tutorías (DT), cuya función 
primordial es generar las condiciones óptimas para que el estudiante se desarrolle de forma integral.
El PIAProVE intenta contribuir a los principios de diagnóstico y prevención, intervención e investigación en aquellos asuntos 
relacionados con el fenómeno de la violencia en sus distintas derivaciones -bulliyng cibernético, noviazgo; preferencias sexuales 
diferentes; ciber acoso, entre otras-, todo ello, mediante un conjunto de acciones en la línea de diagnóstico y prevención.

Desarrollo

La matrícula estudiantil en los últimos cinco años ha ido en aumento. Alrededor de 650 jóvenes y adultos debidamente regis-
trados en el Sistema Automatizado de Control Escolar de la EPGN, son atendidos en los turnos vespertino, nocturno y sabatino, 
hecho que a las y los docentes da cohesión alrededor de la preparatoria.
La EPGN, esta incrustada en la zona centro norte del estado de Sinaloa, en la cabecera municipal de Guasave, donde el 30% de 
su población vive en la ciudad y el 70% en sus alrededores. Es una unidad académica que desde sus inicios   surgió como una 
respuesta a las necesidades de la sociedad que por diversas situaciones ya sean económicas, laborales y/o personales nuestros 
estudiantes no pudieron continuar con sus estudios de preparatoria, y ya teniendo una estabilidad más sólida deciden continuar. 
En las últimas dos generaciones la matrícula y sus características han ido incrementando. 
Hay 24 grupos: 12 de primero y 12 de segundo. Dos grupos de primero y Dos grupos de segundo se ubican en el turno nocturno 
con un horario de 6:50 p.m. a 10:00 p.m. con asistencia de lunes a jueves. Un grupo de primero y uno de segundo asisten al turno 
diurno de lunes  viernes de 8:00 a 12:00 p.m. Y, ocho grupos de primero y ocho de segundo con un horario de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. los sábados con asesorías entre semanas de dos horas.
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Las y los jóvenes y adultos que año con año llegan a nuestras instalaciones no son la masa amorfa que nosotros moldeamos, si 
bien son jóvenes y adultos que al llegar ya portan consigo todo un esquema mental (el lenguaje, la conducta, las actitudes, entre 
otras) individuales, que al enfrentarse con las del resto pueden provocar choques o rupturas, algunas sin importancia, pero otras 
con resultados agravantes, que dañan la convivencia escolar (Hernando, 2007).  
El aula es el espacio donde se desarrollan y fortalecen los sentimientos hacia la escuela, a través de las relaciones interpersonales. 
Paradójicamente son Ortega y Ortega en Álvarez (2006), quienes en la admisión de aquello se contrapone, pues reconocen que 
al no ser estas relaciones de cordialidad entre el estudiantado, surgen los problemas en la convivencia escolar (Zapata, 2014).
El lenguaje, la conducta, las actitudes, que acompañan las actividades ilícitas, son una constante en la generación de violencia 
psicológica, entre los iguales y para con los desiguales; compañeros y docentes no denuncian, se callan todo. Por ese ‘detalle’ 
es que se sucumbe en acciones poco éticas como la tolerancia a insultos, amenazas; ‘bromas’ fuertes como tomar mochilas, 
teléfonos, dinero y esconder -a veces aparecen-, y los docentes, se ven ‘obligados’ a solapar actitudes de prepotencia en el aula 
o fuera de ella. El nivel medio superior (NMS) en el municipio, ha configurado tal panorama. La EPGN, constituye en primera 
instancia, la ventana desde la cual todo aquello que ha sido observado y estudiado, permite, por un lado, refrendar las similitudes 
de violencia escolar o bien la rectificación de ello. 
Ha de decirse que el papel de la familia y de los medios de comunicación son importantes en la configuración de actitudes 
y conductas en los jóvenes adolescentes (Bourdieu, 2002). El papel de la tutoría no es menos importante, por el contrario, sus 
miembros deben enfrentar día a día, aquellos vicios configurados desde el exterior y que encuentran su punto de expresión, en 
las aulas y pasillos institucionales.
Admitiendo que la solución a tal hecho quede fuera del alcance de cualquier docente, también es cierto que la ausencia de 
programas de atención a problemáticas como la citada, o bien la falta de claridad en ellos, en su ejecución; incluso la confusión 
que pueden generar son motivo de ocupación personal.
¿…y qué es la violencia...? Darwin, citado por Montoya (2006), señala que en la búsqueda de elementos que lo llevaran a conocer 
y explicar el origen del hombre, descubrió que la violencia es tanto un arma de ataque como también un mecanismo de defensa, 
por lo que se hace presente en cada momento de la vida de todo individuo, concluyendo en que la violencia es parte de la 
naturaleza humana. A esta explicación darwiniana se adhieren teóricos como Freud, Foucoult, Maslow, Bourdeau, entre otros; y 
tal vez sea esta conclusión el elemento clave para entender la situación de violencia global que enfrentamos hoy día.
Sea cual fuere su explicación, debemos admitir que la violencia aún como condición humana se ha visto permeada por las 
estructuras de poder. Los medios de comunicación han jugado un papel determinante en el proceso, dando lugar a la cultura 
de la violencia; sectores como el educativo han sido avasallados ya por este proceso de aculturación y la escuela ha tenido que 
pagar los platos rotos, así lo deja entrever Bourdieu y Passeron, en su teoría de La Reproducción (1996).
La situación de violencia social que se vive en las calles de la ciudad permea la vida de las instituciones, señala Duarte (2003). La 
escuela sufre las consecuencias de tal contaminación. El deterioro que se vive en ellas, no solo daña el ambiente escolar, sino que 
debilita el clima emocional del estudiante dando como resultado un rendimiento académico pobre. 
La experiencia propia o ajena en cuanto alcanzar los objetivos que reflejen la suficiencia –insuficiencia- en el rendimiento acadé-
mico, conlleva una carga que impacta la salud emocional, académica y social de quien la experimenta, afectando indiscutible-
mente el desarrollo de las dimensiones socio-afectivas, más que biológicas, asegura Piaget (1980), en su teoría de la evolución 
genética. De ahí entonces nuestro primer problema para el abordaje de la violencia escolar en cualquier nivel educativo, su 
naturalización en lo cotidiano y su incrustación en la cultura escolar, que deriva en una falta de atención.
¿…y qué es la Convivencia? Así como la escuela asemeja una ciudad en pequeño, señala Duarte (2003), cada aula o salón de clase 
se convierte en la segunda casa. La convivencia cotidiana y prolongada por largos periodos, compartiendo alegrías y tristezas 
genera lazos afectivos entre sus miembros; es en ella en donde se desarrollan los sistemas de convivencia y aparecen el dominio 
de las emociones, afectos y valores que ponen en juego no sólo durante la etapa de escolarización sino a lo largo de toda su vida 
y que al romperse, ante la separación de alguno de sus miembros, provoca sentimientos encontrados. 
La satisfacción de este tipo de necesidades en el ser humano ha de traducirse en un ambiente mental y socialmente sano, libre de 
violencia, intimidación o maltrato, capaz de procurar su realización como individuo. Una forma de lograrlo es a través de la interac-
ción entre personas de ambos sexos, preferentemente en un mismo rango de edad (aunque no es la regla), señala Maslow (1954).
La existencia y/o participación del estudiantado en los distintos espacios de convivencia implican la reproducción de patrones 
de conducta, afirman Bordiueu y Passeron (1996). La influencia que ejercen los medios de comunicación a través de la progra-
mación televisiva y radiofónica, indiscutiblemente le abonan al coctel de violencia social que se fermenta.
¿… y la Tutoría…? La convergencia de instancias universitarias como la Dirección de Políticas de Género, la Dirección de Bienes-
tar Universitario, y la Secretaria Académica Universitaria, de la UAS; a través del DT, en los programas de Asesores Par y de Atención 
a la Diversidad (ADIUAS), fortalecen las actividades del departamento en cada unidad académica, a la vez que enriquecen la 
acción tutorial; misma que ha sido desde siempre un área de oportunidad, al menos en la EPGN. Desde su propia denominación, 
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se reflejan los objetivos que cada una de estas instancias persiguen: el bienestar de las y los universitarios.
La falta de personal al interior del DT: que cuenta con solo una persona responsable para la atención de un promedio de 650; la 
cual atiende también a los programas de Asesor Par tres apoyos denominados prestador de servicio de la Facultad de Psicología, 
es sin duda, un factor más de la lentitud y en el desarrollo de tales programas al interior del propio departamento. 
La ceguera política de algunos entes, limita, impide o parcializa la aplicabilidad de algunos programas. Sin embargo, las orien-
taciones por la administración central del Programa Institucional de Tutorías pasando por cada una de las dependencias, los 
directores de escuelas y facultades y el propio responsable del departamento de tutorías, resulta un apoyo más, en la ejecución 
de programas de beneficio estudiantil, más no es suficiente!
Por otro lado, el desconocimiento en su estricto sentido de formación para la atención al programa de ADIUAS, la ausencia de 
personal y/o de personal especializado, provocan las rupturas de sus objetivos. Considerar la diversidad a partir de la inclusión 
de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, al espacio del aula, sesga de diversas maneras la atención sustantiva del 
sentido amplio en los procesos de aprendizaje; pues al hablar de atención a la diversidad se borda la cultura, religión, política, 
preferencias sexuales, salud, entre otras (ADIUAS; 2013).
La propuesta educativa de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, del 2008, y la más reciente propuesta del modelo 
2016, aluden a la importancia de formar estudiantes bajo el modelo de las competencias socioemocionales, desde esta mirada, 
la metodología desde la cual se pretende llevar a cabo el PIAProVE, es la propuesta por Marzano y Pickering  (2005), en sus cinco 
dimensiones; la suma de ellas, sin duda llevará al estudiante por el rumbo de la autorrealización, en palabras de Maslow (1954)

DIMENSIONES DE MARZANO LINEAS DE ACCION

Problematización Curso de inducción.  Informar

Adquisición/Organización de la información; Procesamiento de 
la información

Equipos de trabajo. Vincular

Aplicación del conocimiento Campañas publicitarias. Orientar 

Sistema de Metacognición Monitoreo. Transformar

Dicha propuesta se pretende desarrollar a través del Departamento de Tutorías. La responsabilidad del PIAProVE, será compar-
tida; para ello, el Responsable de Tutorías (RT), generará las condiciones de capacitación para todos aquellos docentes tutores 
de grupo, o bien asignará la tarea a alguien en particular, que a su vez responda cuentas de su quehacer al responsable directo 
del programa ADIUAS. En este proceso habrá de integrarse también la academia de Orientación Educativa, además del Depar-
tamento de Servicio Social del Bachillerato.
Desde el DT, a propósito de ADIUAS, se encargará de capacitar a equipos o grupos de estudiantes, que se integrarán en y para la 
prestación del servicio social al interior del centro educativo. Desde el servicio social, habrá de vigilarse que la ejecución de las 
tareas asignadas sea cubierta, a fin de liberar dicha práctica.
En cuanto a la participación de la academia de Orientación Educativa, ésta será en un primer momento en forma grupal desde 
los ángulos áulico y departamental para situaciones particulares. Dado que el programa de la asignatura recupera temas diver-
sos, es posible abundar en la difusión del PIAProVE, como mecanismo de diagnóstico, prevención y/o reforzamiento del respeto 
por la integridad humana y la convivencia, como aspectos fundamentales de la salud mental y social del estudiante y con ello, 
el logro del reconocimiento y la autorrealización en todos los sentidos. A continuación se presenta la propuesta de intervención:
Con la ejecución de la presente propuesta, se intenta alcanzar el siguiente objetivo: llegar a la conciencia del universo que 
compone la institución educativa, puesto que, como miembros de ella, somos responsables de lo que sucede y tenemos la 
responsabilidad social de hacer del espacio educativo, un espacio de convivencia, libre de violencia o contaminación social; esto 
incluye al departamento de tutorías, cuya función primordial es la contribución a generar las condiciones óptimas para que el 
estudiante se desarrolle de forma integral.
Para la concreción del objetivo planteado, es pertinente establecer líneas de acción, como las que a continuación se enumeran: 
Las acciones antes descritas, se complementarán con las siguientes actividades:
• Promover fórmulas claras y prácticas de cómo trabajar con jóvenes y adultos, para ayudar a mejorar el actuar
• Promover una sana convivencia en los hogares y las escuelas.
• Campañas permanentes de información: radio, redes sociales, volanteo, periódico, carteles, charlas.
• Visitas institucionales a colonias populares, comunidades rurales, etc…
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• Diseño de una página web para información y quejas…
• Establecimiento de un 01800 para información y/o denuncias.
• Buzón para denuncias anónimas
• Programa radiofónico (socialización e intercambio de experiencias)
• Actividades culturales que informen, prevengan y/o denuncien.
• Programas de detección de focos rojos (aplicación recurrente de test o cuestionarios).

Líneas de acción Descripción

Informar Advertir a la sociedad en general sobre el grave daño físico o emocional que causa en el niño o 
joven (hombre o mujer) una situación de violencia en los espacios escolares, en cualquiera de sus 
modalidades.

Orientar Establecer un programa permanente de orientación a estudiantes, padres de familia y personal docen-
te sobre la forma en que deben actuar para prevenir cualquier situación de acoso o violencia que se 
presente en el espacio escolar; o bien, detectar a quienes se manejen como acosado (a) o acosador(a).

Vincular A través de la página de internet de la Fundación y otros espacios de comunicación, motivar el contac-
to con expertos sobre las formas de ayuda ante casos de violencia en cualquiera de sus modalidades.

Transformar Crear propuestas para generar un ambiente familiar y escolar positivo, que haga felices a nuestros 
jóvenes.

• Atención personalizada y especializada.
• Promover la investigación educativa en el área.
• Desarrollo de foros educativos 
• Participación en eventos académicos: coloquios, simposios, congresos
• Conferencias con personalidades de talla nacional e internacional

El periodo de implementación del PIAProVE, debe ser anual, continua y permanente al exterior de la institución educativa. 
Al interior, debe realizarse durante el ciclo escolar. La pertinencia de ella, se podrá validar, a partir del trabajo realizado princi-
palmente por los equipos de orientación educativa y de servicio social, o bien,  por la observancia de denuncias recibidas (su 
incidencia indicará la toma de consciencia sobre el problema), la decisión de las o los docentes en proceso formativo, de retomar 
el problema de la violencia en el espacio escolar, como línea de investigación o bien como problema que amerite una propuesta 
de intervención. El éxito o fracaso del PIAProVE, podrá ser indicativo de evaluación de la actividad realizada por él o la RT y/o el 
responsable del programa ADIUAS. En lo que respecta al estudiante, prestador de servicio social, le validará su participación y 
por ende su liberación de dicha práctica.
Si bien la propuesta hoy exhiba esta en procesos de implementación para el próximo ciclo escolar 2018-2019 en la EPGN es esen-
cial y necesario el respaldo de todas las dependencias interna de la UAS, refiriéndose directamente a ADIUAS, Políticas Públicas, 
Centro de Atención Estudiantil, entre otras; la desvinculación entre dependencias universitarias, ocasionaría la pérdida del objeti-
vo común: el bienestar de la comunidad universitaria así como la no contribución a la formación integral de nuestros estudiantes.

Conclusión

Las buenas intenciones no son suficientes para cumplir con la responsabilidad social que como institución educativa, como de-
partamento y como docentes tutores, estamos llamados a cumplir.  La existencia de dependencias universitarias y los programas 
que desde ella se desprenden en pro del beneficio de la población universitaria es un tino de quien dirige las riendas de la UAS.
La situación de violencia -en todos los sentidos-, es una constante de las escuelas y facultades que no se puede negar; hacerlo, 
sería tanto como aceptar una condición que además de indigna y vergonzosa, atenta contra la integridad del ser humano y daña 
el proceso académico-formativo, que motiva la presencia de cientos de estudiantes entre las filas universitarias. Por tal razón, la 
valoración, aprobación, implementación y ejecución del PIAProVE, puede ser un instrumento de diagnóstico, y de implementa-
ción que evalúe desde dentro de la institución la situación particular de cada centro de trabajo.
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Resumen

La dirección de formación integral al estudiante de la institución de educación superior (IES), es responsable de la coordinación 
institucional de tutoría virtual del programa de intercambio académico, el cual proporciona apoyos de formación para garantizar 
su estadía en el extranjero, su estabilidad y madurez, que son bases indispensables para el logro de las metas del estudiante. 
El programa de la IES, asigna a través de una plataforma tecnológica un tutor que envía y atiende durante la estancia en el 
extranjero, correos, mensajes, avisos, foros y evidencias, con el fin de mantener comunicación tutor-tutorado y dar seguimiento 
puntual en su estadía, englobando un conjunto de experiencias profesionales, culturales y vivenciales que se obtienen durante el 
intercambio y a la vez brindar apoyo emocional e informativo al estudiante que pudiera requerir para lograr con éxito los estudios 
en el extranjero. El objetivo de esta investigación es analizar las ventajas y desventajas que trae la plataforma tecnológica para 
brindar un seguimiento virtual de su estancia en el extranjero y conocer las dificultades que pudieran tener, con el fin de difundir 
a los próximos estudiantes de intercambio.

Introducción

Los cambios en las megas tendencias así como la revolución industrial 4.0 buscan la implementación de los modelos académi-
cos innovadores y adaptables, por lo que las instituciones de educación superior tienen que determinar nuevas formas de aplicar 
sus modelos de enseñanza para la mejor atención al estudiante. El uso de plataformas y educación a distancia son las prácticas 
más comunes para esto. La tutoría es un espacio que ofrece a los estudiantes a través de la dirección de formación integral el 
apoyo continuo y de calidad en su vida académica-estudiantil, los nuevos roles del tutor es implementar las técnicas, funciones, 
competencias y desempeño de los alumnos vinculado con el cambio tecnológico, buscando un ambiente comunicativo entre 
el profesor y alumno para obtener profesionistas con competencias claves.
La tutoría virtual a través de una plataforma tecnológica y de una serie de actividades (evidencias) abordan temas académicas y 
personales de los estudiantes de intercambio a diferentes países como República Checa, Francia y Chile. 
Dentro de las actividades o evidencias se abordan temas de la integración en la universidad en donde realizan su intercambio 
incluyendo el tema social en la Universidad anfitriona, la ciudad y el país; también sus experiencias en los puntos clave como el 
aprendizaje, relación magisterial, compañerismo, calificaciones y otros comentarios adicionales para tener un panorama amplio 
de su estancia y ser parte de su acompañamiento tutor- tutorado; al finalizar se les pide elaborar una tabla con los logros acadé-
micos, sociales, culturales y personales en su estancia en el extranjero.
Adicional a esto en la plataforma se interactúa con en el tutor y los compañeros  a través de foros donde se busca fortalecer la 
relación y conocer las vivencias, logros y estabilidad, que son bases indispensables para el alcance de las metas del estudiante. 
Es por ello que en la presente investigación se abordara el tema de una plataforma tecnológica para seguimiento puntual de su 
estadía en el extranjero y así conocer las ventajas y desventajas que a través de la plataforma se pueden identificar para concluir 
con éxito su intercambio y así replicarlo a otros estudiantes.

Desarrollo

La IES cuenta con 7 intercambios internacionales para intercambios académicos, que en promedio se envían 20 estudiantes por semes-
tre, a partir del año 2018, son monitoreados a través de una plataforma tecnológica para dar seguimiento en su estadía en el extranjero, 
los países son: Republica Checa, Francia, Alemania, España, Corea, Perú, Colombia y Chile.  La presente investigación toma como 
población los estudiantes de intercambio académico del semestre enero-junio 2018 a países de República Checa, Francia, y Chile.
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El Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTA) destacan los siguientes aspectos cuantitativos: Índice de reprobación, Ín-
dice de alumnos atendidos en tutorías, Índice de alumnos en riesgo atendidos en tutorías, Índice de tutores, Índice de tutorías 
individuales (SiNaTA, 2011).Con lo anterior, el tutor tiene una base para apoyar y fortalecer la vinculación con sus alumnos, 
además de esto se fortalece dicha propuesta considerando los saberes de la educación recomendados por la UNESCO.
El uso de las tecnologías de la información enfocado con nuevos modelos de formación integral buscan apoyar a los estudiantes 
en gran medida a su incorporación de aprendizaje académico, así como elementos pedagógicos que permitan a los profesores 
ser facilitadores del conocimiento y a los alumnos combinar herramientas como escritos, imágenes, investigaciones, audios, vi-
deos, informes que permitan la interacción relevante online para fomentar el vínculo institución-alumno en su proceso enseñan-
za-aprendizaje. El EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje) es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 
pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea este completamente a distancia, presencial, o de naturaleza 
mixta, es decir, que combine ambas modalidades en diversas proporciones (Adell, 2004).
Para (Gros, 2004) el Espacio Virtual de Aprendizaje corresponde a la creación de materiales informáticos de enseñanza-aprendi-
zaje basados en un sistema de comunicación, medida por el computador, lo que se diferencia de una página web. La función 
tutorial virtual es “la relación orientadora de uno o varios docentes respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los 
contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el momento y la forma adecuados para la realización de 
trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, y en general para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda”(Cabero 
J. H., 2012).
Las cinco funciones del tutor virtual son las siguientes: 1. Técnica: el docente debe asegurar el acceso al estudiante al aula virtual, 
así como asegurar que los estudiantes conozcan las herramientas a utilizar dentro del entorno. 2. Académica: el tutor debe 
dominar los contenidos, poseer habilidades para realizar actividades, diagnosticar y evaluar formalmente a sus estudiantes. 3. 
Organizativa: esta función establece los pasos a seguir para el desarrollo del curso y distribuye los tiempos. 4. Orientadoras: el 
tutor también debe dar seguimiento y orientación a cada uno de los estudiantes con el fin de garantizar su aprendizaje. 5. Socia-
les: busca minimizar la sensación de aislamiento, pérdida o falta de motivación que pueden producirse cuando el participante 
interactúa por medio del computador. (Cabero J. H., 2012)
De acuerdo a(Reyes R., 2012), las etapas de la acción tutorial son: 1.- El diagnóstico pedagógico integral, 2.- La selección y forma-
ción de tutores, 3.- La valoración curricular, 4.- La ejecución del PATI, 5.- El seguimiento y evaluación. Bajo el parámetro de mejorar 
los escenarios de enseñanza- aprendizaje, la herramienta e- learning busca a través de un espacio virtual o tecnológico fomentar 
el aprendizaje guiado a optimizar y facilitar la experiencia de académico-estudiantil a distancia, tanto para organizaciones si 
también  instituciones educativas. 

Según (Cabero, 2005), establece un modelo de interacción entre profesor-alumno así como alumno-alumno y los elementos 
clave son Tecnología, Aprendizaje, Conocimiento y Comunicación. 
Figura 1 Interacción en el e-learning, (Cabero, 2005).

Con lo anterior la institución educativa a través de la plataforma tecnológica para la tutoría virtualbusca facilitar la colaboración 
entre alumnos y maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en sus modalidades presenciales, a distancia y mixtas. Para 
cada usuario es asignada una cuenta de acceso (usuario y contraseña). Cabe mencionar que la plataforma tiene los siguientes 
recursos: programa analítico, configuración general del curso, definición de estructura, definición de la evaluación, calendario, 
foros de discusión, equipos, chats, mensajes, correos, portafolio, exámenes, bancos de reactivos, encuestas, documentos, glosa-
rios y bitácora.
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La siguiente figura 2 muestra el modelo de (Martínez Casanova, 2005).
 
Figura 2 Medios para la tutorización virtual (Martínez Casanova, 2005)

Donde se puede comparar el uso de Foros, Correos, Chats y Pizarra electrónica en los elementos en conjunto con la plataforma 
tecnológica para la tutoría virtual. Es importante brindar apoyo en la formación académica y personal por lo que el autor.
La investigación de(Martínez C. M., 2016)se menciona las siguientes Medias de la finalidad de utilización de las diferentes mo-
dalidades de tutoríaInformación, seguimiento académico, orientación en el itinerario formativo profesional, orientación sobre la 
inserción socio-laboral, orientación personal, resolución de conflictos, toma de decisiones, ayuda en las transiciones, atención a 
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
La tutoría virtual, adicional a esto se puede ver como (Salmon, 2004)  busca el “incorpora el concepto de e-moderator para 
referirse a un tutor especializado en moderación y el e- moderating, para referirse al proceso de moderación propiamente dicho. 
Las etapas que promueve son cinco, a saber: el acceso y motivación, socialización, compartir información, construcción de 
conocimiento y desarrollo.

Objetivo General de la Investigación

Analizar las ventajas y desventajas de una plataforma tecnológica para brindar un seguimiento virtual de estancia en el extran-
jero, englobando un conjunto de experiencias profesionales, culturales y vivenciales que se obtienen durante el intercambio y a 
la vez brindar apoyo emocional e informativo al estudiante para lograr con éxito los estudios en el extranjero y además conocer 
las dificultades que pudieran tener con el fin de difundir a los próximos estudiantes de intercambio.
Pregunta General de Investigación
¿La plataforma tecnológica para la tutoría virtual de estudiantes de intercambio académico en el extranjero brinda los apoyos de 
formación académica y personal necesarios para garantizar su estadía en el extranjero, su estabilidad y madurez del estudiante?

Hipótesis de la Investigación

La plataforma tecnológica para un seguimiento virtual de estancia en el extranjero, englobando un conjunto de experiencias 
profesionales, culturales y vivenciales que se obtienen durante el intercambio, brinda apoyo emocional e informativo para ga-
rantizar su estadía en el extranjero, su estabilidad y madurez.
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Metodología

La investigación es de tipo cualitativa descriptiva, la cual se desarrolló a través de 21 estudiantes de intercambio académico que 
tuvieron su estadía en los países de Francia, Praga y Chile. La plataforma tecnológica presento 7 evidencias llevadas a cabo, donde 
la primera fue un foro para conocer a los compañeros de intercambio y a su tutor, la segunda fue realizar una presentación en 
Power Point describiendo su proceso de integración en la universidad anfitriona, en la ciudad y en el país. La tercera evidencia 
fue un segundo foro en donde compartieron sus primeras experiencias en clases, maestros y compañeros, cuestionando como 
se sienten y si requieren de alguna información y apoyo. La cuarta evidencia fue elaborar experiencias positivas, experiencias no 
tan positivas o negativas, datos importantes y la cuestión ¿qué ayudaría a mejorar?, lo anterior en la integración a la universidad, 
en la cultura, en los aprendizajes, en la relación con los maestros, en la relación con sus compañeros, y en el avance de sus 
calificaciones. La quita evidencia fue un tercer foro donde compartieron avances en el intercambio tanto académicos como sus 
experiencias hasta ese momento. La sexta evidencia fue elaborar logros y dificultades académicos, sociales, culturales y perso-
nales. La séptima y última evidencia fue participar en un cuarto foro donde compartieron experiencias del cierre de actividades 
y como visualizan su regreso a su país de origen.

Conclusiones

En la integración a la institución del intercambio y al país anfitrión, los estudiantes manifiestan buenas experiencias iniciales 
en los planteles universitarios de intercambio, así como admiración hacia los maestros, quienes los apoyaron y guiaron en su 
incorporación a la nueva escuela. También expresaron interés por la variedad cultural de los grupos de intercambio y la semana 
de integración; misma que señalan como “divertida” y a sus símiles como “amables”. Es reiterativa la valoración positiva hacia los 
sistemas de transporte público.Los alumnos reportan como únicas dificultades iniciales el adaptarse al clima y aprender el idioma.

En la República Checa, Praga reportan lo siguiente:
En cuanto a la Integración universitaria, mencionan que la incorporación de los jóvenes se desarrolló de forma excelente, así 
como la semana de integración, los estudiantes exteriorizaron anhelo de aún más actividades en ella.Se reportó una percepción 
de baja carga académica y la necesidad de aprender lenguaje básico para leer los avisos escolares.Los alumnos expresaron 
deseos de lograr una administración del tiempo más eficiente y acceso previo al material de estudio.Integración cultural.  Los 
alumnos reportan valoraciones muy positivas hacia la arquitectura local y al menos curiosidad por la gastronomía. Se evidenció, 
nuevamente, la necesidad de aprender lo básico del lenguaje, así como un caso de confusión en cuanto al idioma local. Se repor-
taron incidencias de diferencias culturales (el volumen adecuado para una conversación en el transporte público, la importancia 
de usar bolsas reusables para los abarrotes). También se reportó dificultad para el arrendamiento inmobiliario.
En cuanto al Aprendizaje, los alumnos aprecian el conocimiento del magisterio en la Universidad de Finanzas y Administración 
(VSFS) y la multiculturalidad de los grupos de intercambio.Reportandiferencias entre los programas educativos (tanto redundan-
cia como ausencia entre programas) y la percepción de una cátedra muy veloz por parte de los docentes. Los alumnos reiteran 
la necesidad de una mayor comprensión del idioma local.En cuanto a la Relación magisterial, los alumnos reportan cuestiones 
positivas sobre el magisterio de VSFS y su cordialidad.Los alumnos exteriorizaron el deseo de mayor disponibilidad de los maes-
tros fuera del horario escolar.  En cuanto al Compañerismo, los jóvenes alabaron la cordialidad del club estudiantil de Erasmus.
Se reportó una percepción de “frialdad” de parte de los estudiantes regulares y dificultades de comunicación. También una 
preferencia por grupos con menos coterráneos para propiciar el intercambio cultural y el aprendizaje de idiomas.
En cuanto a las Calificaciones, ninguno había tenido exámenes ni calificaciones al momento de llenar la evaluación.
En cuanto a Otros comentarios, los estudiantes reportan un sentimiento generalizado de satisfacción por las habilidades co-
tidianas útiles a su emancipación y autosuficiencia.Reportan con aplomo el aprendizaje de las experiencias negativas como 
accidentarse, enfermar y perderse.

En Francia, Rennes, reportan lo siguiente:
En cuanto a la Integración universitaria, la universidad organiza reuniones para facilitar el proceso y pone énfasis en la incorpora-
ción del alumnado. Por otra parte, los estudiantes manifestaron que la plataforma digital tuvo problemas de conexión, la nece-
sidad de anticipar continuos cambios de horario y el carácter lúdicamente frívolo de las actividades de integración organizadas 
por el comité estudiantil, sugiriendo actividades más estimulantes intelectualmente hablando.
En cuanto a la Integración cultural, el conocimiento del idioma facilitó este rubro y a la vez amplió el vocabulario del estudiante 
de intercambio gracias a la interacción con la población oriunda.
En cuanto al Aprendizaje, el contenido de los cursos fue apreciado como “actualizado” e “interesante”.En contraparte también fue 
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señalado de “repetitivo” y “muy extenso”. 
En cuanto a la Relación magisterial, fue resaltado el enriquecimiento de la cátedra debido a la variedad de enfoques que ofrece 
el tener múltiples profesores extranjeros. A la vez el choque cultural fue mayor por la misma razón, resultando en relaciones más 
distantes con el personal docente más reservado.
En cuanto al Compañerismo, el alumno de intercambio menciona una perspectiva más amplia gracias a la convivencia en un am-
biente de la diversidad cultural.En contraparte la falta de alumnos locales en el programa reduce las posibilidades de practicar francés.
En cuanto a las Calificaciones, no ha habido exámenes ni calificaciones al momento de llenar la evaluación.El alumno de inter-
cambio sugiere atención a las diferencias en métodos de evaluación y autoevaluaciones como refuerzo para el examen final.

En Chile reportan lo siguiente:
En cuanto a la Integración universitaria, la impresión sobre el personal docente, administrativo y de intercambios es positiva, sin 
embargo, se da voz a una percepción de exclusión al no poder participar en las actividades de organización estudiantil como 
la votación del comité estudiantil.Esta situación se ve reforzada por el retraso de 4 meses para recibir la tarjeta universitaria para 
recibir descuentos en el transporte público. Se sugirió dar a los estudiantes de intercambio la posibilidad de tener el consejo de 
alumnos de intercambio que hubiesen asistido a tal institución previamente.
En cuanto a la Integración cultural, con el idioma común facilitó la adaptabilidad y es evidente una sensibilización por la cultura y 
gastronomía.Hubo mención de dificultades para el arrendamiento inmobiliario.Se sugirió nuevamente beneficiar a los alumnos de 
intercambio con la experiencia de los estudiantes de intercambio previos. El estudiante de intercambio recomendó (en lo que po-
dría considerarse como una prueba de concepto) tener en cuenta el tipo de cambio de la moneda nacional y foránea frente al dólar.
En cuanto al Aprendizaje, el alumno expresa interés en ampliar su cultura general, extroversión e idiomas. Así mismo manifiesta 
una percepción positiva en cuanto a la divergencia en el programa de su carrera.
En cuanto a la Relación magisterial, queda en evidencia un interés y curiosidad (en el mejor de los casos atención) de parte del 
personal docente para con el estudiante de intercambio.
En cuanto al Compañerismo, fueron registrados indicios de entusiasmo y de inexperiencia en lo social.
En cuanto a las Calificaciones, el alumno se muestra con confianza en resultados medios-altos.El alumno reconoce los beneficios 
potenciales de ser más extrovertido en clase.
En cuanto a Otros comentarios, el alumno observa con interés lo social y los beneficios de una red de contactos.
Los logros y dificultades finales de todos los alumnos de intercambio se muestran a continuación:

• Académicos. - En general los estudiantes de intercambio manifiestan una confianza en calificaciones medias-altas y altas, 
también interés y un rebase de sus expectativas en el conocimiento adquirido. Lamentan las barreras del idioma.

• Sociales. - Los alumnos reportan mayoritariamente una adaptabilidad para con locales y foráneos sólo interrumpida por los 
casos de barreras de lenguaje.

• Culturales. - Los reportes nos hablan de un cuerpo estudiantil capaz de adaptarse a contextos religiosos, políticos y acadé-
micos radicalmente diferentes, más no integrarse por completo cuando desconocen el idioma y/o conviven con numerosos 
coterráneos.

• Personales. - Hay un sentimiento generalizado de mayor confianza en sí mismos, independencia y madurez adquirida. 
Igualmente generalizada es la nostalgia por la familia y la comida mexicana.

El objetivo, la pregunta e hipótesis de investigación fueron contestados con los resultados y conclusiones mostradas con 
anterioridad.

Recomendaciones

Las recomendaciones serían: aprender el idioma del país destino, ser persona adaptable a nuevas culturas, abastecerse de pro-
ductos mexicanos que no encontrara en el país destino (tortillas, picante y saborizantes para agua), practicar en el país de origen 
medios de transportes (metro y urbano) para poder aclimatarse en el país destino, aprovechar al máximo las horas de clase ya 
que no haya disponibilidad de parte de los maestros después horas de clase, abastecerse de medicamento básico, ubicar desde 
el país de origen localizaciones base en su estadía  en el extranjero, revisar la moneda del país destino y llevar dólares como  
moneda universal, llevar un plan de telefonía, llevar adaptadores especiales ´para las conexiones del país destino, platicar con 
los estudiantes que ya hayan estado en ese país y revisar sus vivencias, de inicio en el extranjero formar redes de contactos de 
emergencias, de compañeros y de la universida6d destino.
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Resumen

La importancia de las redes sociales¹ en la población universitaria es innegable. Para ellos, estos entornos virtuales de interacción 
constituyen una segunda existencia, plena de relaciones, decisiones, mecanismos y reacciones emocionales,  equiparables a las 
desarrolladas en la realidad, y cuyo mal manejo, puede desembocar en consecuencias severas para la integridad moral y/o física 
del alumno y conducirlo a la deserción escolar. En este contexto un programa de intervención educativa en marcado en la tutoría 
para el uso formalizado de las RRSS es sobradamente pertinente.
Siguiendo este supuesto, se presenta una propuesta de  alfabetización digital a estudiantes universitarios, que desde el acompaña-
miento tutorial, puede ser una herramienta capaz de lograr una mejora de las capacidades de interacción  del usuario. Fomentando  
un entorno virtual equilibrado y saludable, facilitando un entendimiento comunicacional efectivo entre individuos virtualmente 
activos al reforzar su comprensión empática con otros usuarios y la causalidad de sus actos virtuales en el entorno escolar.

Palabras clave: Tutoría,  Redes sociales, Alfabetización digital.

Introducción

A partir del análisis de reportes tutoriales de la modalidad grupal en la Facultad de Psicología de la UMSNH, impartida a la 
población estudiantil que conforma grupos del primer año durante los pasados 3 ciclos escolares, se encontraron necesidades 
relacionadas con  el uso de las tecnologías como elemento generador de conflicto en el clima grupal, por la existencia de 
ciberbullying, sexting, conflictos en la comunicación que afectan el desempeño grupal, etc. En el presente ensayo se presenta la 
justificación para la construcción de un programa de alfabetización digital mediante el acompañamiento tutorial. 
La práctica tutorial puede incidir en el uso ético de las redes sociales (RRSS) cuyos efectos se reflejan en el ambiente escolar, por 
lo que se plantea un camino que le es propio a la función tutorial; el formativo, a través de la alfabetización digital conforme 
al concepto propuesto por Gutiérrez (2003), donde plantea que esta no cumple únicamente con facilita el acceso a internet, 
sino que pretende mejorar el entorno en la red, orientado como propuesta de intervención psicopedagógica para atender 
problemas de disciplina y violencia en el aula debido al impacto del mal uso de RRSS que vulneran la convivencia armoniosa 
entre miembros de una comunidad escolar.
Debido a que existe una brecha digital propuesta por Morrisett (2001) para referirse a aquellos que no tienen acceso a las tec-
nologías de la información y las comunicaciones. Estas diferencias, en las que puede colisionar su interacción pueden llevarlos 
al conflicto. 
La población universitaria es caracterizada por ser diversa, debido a que integra sujetos de distintos lugares de procedencia 
y espacios culturales, en tanto que  se puede encontrar un estudiante con habilidades tecnológicas amplias así también, se 
encuentran aquellos que se insertan por primera vez al mundo digital. 
Ante la falta de relevancia dada al tema desde el ámbito escolar, por desconocimiento generacional de la función que poseen las 
RRSS para la vida del universitario, no hay quien forme al nuevo usuario para socializar en la red, sin embargo se incorpora a ellas.  
La función del  tutor resulta entonces pertinente como función preventiva y/o correctiva. La justificación de su actividad es 
plenamente coherente a los principios de la labor de tutoría al manejar desde sus fundamentaciones teóricas una perspectiva 

1 En adelante se encontrará como RRSS
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integral de atención al desarrollo del tutorando, puede atender aspectos necesarios para la socialización digital, desde el manejo 
de emociones, al aspecto educativo.

Tutoría y acompañamiento tutorial. 

El concepto de tutoría tiene una larga historia y tradición en el ámbito educativo, fungiendo, desde sus inicios, como una acción 
esencial para la labor docente. Según González y Avelino (2016) en la práctica tutorial “existe una relación entre dos sujetos y una 
actividad que pretende ayudar al desarrollo de uno de estos dos sujetos. Para la mayoría, dicha actividad debe ser consciente, 
intencional y metódica”. No obstante, la tutoría no está marcada como un proceso única y exclusivamente bilateral, puesto que 
pueden existir más personajes involucrados en el proceso. Según Fresco et al (2001): “el objetivo de la acción tutorial es el de 
optimizar el rendimiento de la enseñanza a través de una ayuda adecuada al alumno, a lo largo de su avance por el sistema 
educativo, dando respuesta a la atención de la diversidad”.
En la facultad de psicología se ofrece un modelo de tutoría incluyente y tripartito entre el alumnado, docentes y coordinadores, 
además de que se analizan los principales obstáculos a los que se enfrenta el alumnado para, de esta forma, realizar cursos y 
talleres referentes a dichos obstáculos, con la finalidad de cumplir el objetivo tutorial de optimizar el rendimiento de la enseñan-
za anteriormente mencionado, todo esto mediante las modalidades de atención de: tutoría individual, tutoría grupal y tutoría 
entre pares.

Efectos de las redes sociales en el ambiente escolar

Actualmente temas vinculados a las redes sociales (RRSS) tales como: Cyberbullying, sexting, seguridad personal en internet, son 
materia de tratamiento común, en textos y medios de toda índole, con una alta tendencia a la crítica tecnófoba. 
Con base en lo anterior se sugiere plantear la importancia del acompañamiento tutorial, aplicado al alumnado, en el desarrollo de 
las bases de lo que será su existencia digital adulta, bajo la perspectiva de responsabilidad civil y profesional que posibilite la con-
tinuidad de su formación alejado de controversias, conflictos y circunstancias potencialmente limitantes en la persecución de sus 
metas académicas. Siempre bajo el entendimiento empático e informado sobre el papel de las RRSS en la comunidad universitaria. 
Pues no debe ignorarse la importancia que tiene el uso de RRSS en la construcción de la vida de los universitarios, es un espacio 
preponderantemente lúdico, donde acontecen eventos de tanta importancia como los que acontecen en la vida real, donde se 
construyen y terminan relaciones, permite hacer negocios, estimula el debate político y la socialización de eventos actuales. 
Sería difícil no catalogarlo como una segunda existencia, o como mínimo, una existencia complementaria, pues  “No estar en 
alguna plataforma de red social, es como si uno no existiese para internet” (Flores, 2009). No estar representado en la web es una 
ausencia importante al considerar  los datos de la primera encuesta nacional sobre consumo digital y lectura, realizada (2015), que  
reflejan que un 100%  de la población joven universitaria de hasta 29 años, declaro tener acceso a internet, de ellos un 90% poseen 
cuentas en al menos una red social, el uso promedio es de 6.2 horas diarias, aproximadamente una cuarta parte del día, casi em-
patando a actividades como el sueño, 7.15 promedio diario (Sleep Cycle, s.f.) o las horas dedicadas a la asistencia a la universidad.
No parece exagerado que propongamos la actividad interpersonal elaborada en la web como una existencia/identidad com-
plementaria, o múltiples identidades como lo menciona Woolgar (2005), agrupada(s) en el ciberespacio, construida(s) bajo sus 
propias condiciones y reglas. No siempre como reflejo de los contenidos de la realidad y en muchas ocasiones atendiendo 
a otros ímpetus juveniles de imitación o simulación de aquellos rasgos de personalidad o potencialidad económica que se 
constituyen como valiosos y capaces de destacar su perfil en la enormidad de la red.

Alfabetización digital y brecha digital

“La alfabetización digital no pretende formar exclusivamente hacia el correcto uso de las distintas tecnologías. Se trata de que 
proporcionemos competencias dirigidas hacia las habilidades comunicativas, sentido crítico, mayores cotas de participación, 
capacidad de análisis de la información a la que accede el individuo, etc. En definitiva, nos referimos a la posibilidad de interpretar 
la información, valorarla y ser capaz de crear sus propios mensajes”. III Congreso Online Observatorio para la Cibersociedad. Pero 
ésta debe ir más allá de la diferencia de acceso a tecnologías, debe tomarse como un proceso de formación para el uso de los 
medios digitales de socialización, de los apropiados códigos éticos vigentes, morales y de seguridad en la web que sea capaz 
de acortar la distancia de conocimiento entre usuarios que impide una integración cooperativa comunicativa y de convivencia 
virtual, esto, como se apunta en la introducción es conocido como brecha digital.
Esta brecha se evidencia como la relación, entre los que conocen plenamente el entorno virtual y los que acaban de incursionar 
en él y poco o nada conocen al respecto, así como sus condiciones educativas, económicas y culturales, que determinan las 
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posibilidades que poseen para construir un mensaje del cual no se tiene el contexto no verbal, y el conocimiento de la actualidad 
siempre cambiante de la web, contando así con pocos elementos para desarrollar un criterio de discernimiento entre lo verda-
dero y lo falso. Todo ello aunado a dificultades de redacción, significados e incluso, uso correcto de los elementos ortográficos 
que pueden variar inmensamente el contenido de un mensaje. Una multitud de disonancias, comunicativas y de convivencia 
que potencialmente detonarán en conflictos.
Hablamos desde una perspectiva educacional de las cualidades, de aquellos usuarios que integran la brecha y que constituyen 
los conceptos de “migrante digital” y de “nativo digital” expuestos en “On the Horizon” por Marc Prensky (2001). Formado a través 
de las normas del internet mediante el ensayo y error. 
El vencimiento de la brecha debe tratar esta ruptura, pero también las posibilidades de uso de las herramientas que provee 
internet, su versatilidad, las posibilidades que ofrece, su aprovechamiento al ofrecer accesibilidad a contenidos útiles para el 
desarrollo personal del individuo, en aspectos más allá de los ítems lúdicos, constituidos por lo general, como la puerta de acceso 
a internet. Es por tanto una meta de la ruptura de la brecha el llevar al usuario a que explote la inimaginable potencialidad de 
las redes sociales como espacios libre, formativos, de existencia y de organización. Debe destacarse que las instituciones ya 
desarrollan programas de alfabetización digital desde hace años, en su vertiente de acceso con programas de enseñanza de la 
computación. Del tratamiento aquí propuesto orientado a redes es una reconducción de esta vertiente.

Tutores académicos y su papel

En algunas instituciones educativas el fenómeno de digitalización se ha visto desatendido, ignorándolo posiblemente porque 
el diseño curricular y la planeación de los aspectos educativos son formulados desde un entendimiento paradigmático del 
mundo,  no estableciendo como relevantes las interacciones no presenciales, mucho menos como prioritarias, pues el personal 
directivo que planifica la currícula también suele manejar su propia brecha digital, esto imposibilita dimensionar la importancia 
que tienen estos medios para el desenvolvimiento e interacción social de los alumnos en la red. “El profesorado tiene el reto 
de ser permeable a los cambios que se producen en el entorno comunicativo y de los usos sociales de la red” (Duart, 2009), 
especialmente aquel involucrado en la práctica tutorial.
Se exhiben así dos importantes necesidades estrechamente ligadas para el éxito de la tutoría: Alfabetizar a tutor y a tutorando, 
al primero para que pueda acceder al significado y valor de una red social para un estudiante, y al segundo para adecuar su uso 
y que comprenda la importancia de tener, vincular y actualizar todo bajo la lógica de la interconectividad de la vida real y virtual, 
esto es requisito indispensable para la intervención con el tutorando, es una conquista de la otra brecha más allá de la digital. 
En el sentido empático antes señalado, los tutores pares ofrecen una gran oportunidad por sus características poblacionales 
semejantes a las propias de los tutorandos. Según Rubio (s/f ) “La institución se enfrenta con la necesidad de aglutinar esfuerzos, 
para generar una sinergia que debe articularse en una política, esto implica un trabajo institucional lento que, a través de la tuto-
ría entre pares, le permita al estudiante de nuevo ingreso encontrar referentes válidos para generar nuevas representaciones con 
las que pensar la universidad, pensar su potencial, optimizar sus recursos y encontrar sentido a su formación profesional”. En este 
caso nos referimos a una inserción adecuada del tutorando en el mundo de la digitalización, haciendo uso adecuado de las RRSS 
para su beneficio y crecimiento universitario aunado a la optimización de sus herramientas de trabajo disponibles en la web.
Teorías del aprendizaje en la socialización digital
Es requisito explorar las posibles razones en la psicología del individuo que explican la brecha digital entre el usuario formado y 
el novel, apostamos como viable atenderlo desde la Teoría de las representaciones sociales y la Teoría sociocultural como marco 
teórico para la comprensión de esta clase de socialización.
El concepto de lo real, aquello que es tangible y por tanto susceptible de influirse y reaccionar a la conducta con una gama de 
consecuencias ante los actos propios se esconde en este contexto en dos categorías inicialmente no relacionadas ni evidente-
mente consecuentes ante el usuario:
a) La dimensión real: Existen modelos y representaciones que se han socializado, para acomodarse o construirse mediante la 
intervención de otro avanzado en la zona de desarrollo proximal, logrando nuevas “representaciones” de la normas en realidad, 
con el logro consecuente de la integración social.
b) La dimensión digital como realidad virtual al ser prácticamente real en tanto social. No hay modelos ni andamiaje, se socializa 
desde la soledad el entorno virtual sin acompañamiento (tutor) imitándose comportamientos mayormente emocionales no 
normativos, sin modelos (reglas) de contención o formación, el uso de representaciones de otras categorías de la realidad varía 
según el elaborado consciente de los alcances de la red, sea que incluye a figuras físicas representativas de las normas o cuotas 
de poder dentro del entorno real que pueden hacer valer un agravio a consecuencia de las acciones virtuales y/o las represen-
taciones de la autoridad, sus códigos en el usuario.
Si bien podría pensarse que el andamiaje construido para interpretar e interrelacionarse con la dimensión real podría natu-
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ralmente aplicarse al entorno virtual, y fungir en ella como estructura de soporte sobre la cual construir una nueva parcela en 
esta categoría de lo causal-real, quizás no sea necesariamente posibilitadora, al no elaborarse con facilidad la forma operativa 
de la RRSS ni sus cualidades constitutivas, intangibles a la plenitud los sentidos, con los cuales se ha accedido a conocimientos 
anteriores, elaborados desde facultades distintas, dejando como no requeridas herramientas tradicionalmente fundamentales 
para la socialización (lenguaje hablado, interpretación no verbal, interpretación corporal de intencionalidad), constitutivas del 
proceso empático (el reflejo comportamental captado por los sentidos de la vista o el oído suele constituir mucho de la empatía), 
“Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, la imagen constituye uno de los factores   principales   de   interacción   sin 
contacto directo que marcan esta existencia,  para  establecer  en  imágenes una  realidad  que  condiciona  actitudes y valores” 
(Morales y Cuevas, 2018). Existe entonces una definición borrosa de las “categorías ordenadoras de la realidad”. El paradigma 
comunicativo cambia radicalmente al privar del lenguaje no verbal a un dialogo abierto a la multitud, con huellas perdurables e 
instantáneo. Perdiendo con ello una gran cantidad del contenido necesario para comprender íntegramente un mensaje.
La sociedad virtual se autorregula por mecanismos polarizantes, reactivos sentimentales, acuerdo y desacuerdo, etiquetas, pur-
gas y puniciones. Tomados todos desde la balanza del juicio colectivo, generando segmentos fragmentados de  esa realidad, 
integrados estos por afinidad de sus partes usuarias, desde donde se atacan los polos, en una conducción de arrastre emotivo 
cooperativo, a veces menos volitivo y más orientado por la psicología de masas, que más de un argumento puede otorgarnos.
Así la socialización digital parte desde modelos establecidos en la dimensión real que al colisionar con la virtualidad se exhiben 
como inaplicables ante la mayor o menor existencia de represión establecida desde la unilateralidad, y atiende a dos corrientes 
colectivas principales en las que navega su comportamiento asocial disruptivo de las convenciones y reglas; represión y alenta-
miento, esta primera pierde su capacidad fijadora y coercitiva ante la ausencia de consecuencias de lectura inmediata. De esta 
dualidad surge la polarización, una consecuente escisión de la realidad virtual, condensando y clasificando usuarios, donde el 
que comulga es amigo y el que está en desacuerdo es enemigo. Un proceso tan evidente como el que transcurre con un infante 
bajo una crianza deficiente en límites y dualidad.

Conclusiones y propuestas

En el estado actual del fenómeno de socialización digital, encontramos un extendido abanico de  efectos negativos, considera-
bles como síntomas de una dificultosa integración comunicacional de los usuarios ante estos entornos; Acoso, bullying, exhibi-
ción pública y filtración de contenidos privados. Estos son algunos de los fenómenos más revisados en el nuevo paradigma de la 
comunicación e interacción social, el cual establece nuevas reglas no explicitas para la convivencia, enmarcadas en la causalidad 
entre el entorno real escolar de pertenencia y el entorno virtual, efecto que no termina de asimilarse cabalmente y en toda su 
dimensión en la conducta de los participantes. El tutor puede aportar mediante la alfabetización digital, influyendo en el acor-
tamiento de la brecha digital  entre usuarios, apuntando idealmente a la formación de Ciudadanos digitales conscientes de sus 
derechos y obligaciones en la red. Tal acción puede orientarse inicialmente por tres ejes de intervención en aspectos cognitivos 
del usuario no alfabetizado, desde los cuales podría llegar a construirse un programa completo de manera futura. Y son:
a) Establecimiento de la causalidad entre el mundo virtual y real: A través de resignificar que tan real es lo virtual debido al 
impacto que tiene en su vida universitaria. Las acciones trascienden en una segunda existencia virtual interconectada con la real 
a través de los efectos de una sobre la otra en una conexión transversal.
b) Entendimiento empático con el “otro” virtualizado  en la socialización digital: Rebasando los límites que supone la ausencia 
de elementos no verbales en el discurso y la imposibilidad de relacionarse con el ser intangible no vinculado a  una imagen real 
en el imaginario.
c) Enseñanza de la existencia de normas específicas de conducta en la web, así como de contextos, modas lingüísticas y valores 
entre usuarios. 
La formación en el aula permitiría llevar tanto al migrante digital como al nativo digital hacia una última etapa de desarrollo, lo-
grando consolidarse como un usuario avanzado en conocimientos de la operación social formal de los entornos digitales que, al 
tiempo de conducirse con responsabilidad, es capaz de usar las herramientas de la red en su desarrollo personal y en la ejecución 
de las metas de su plan de vida, aceptando también derechos y obligaciones en dicha plataforma, aún sin tener presente una 
representación de autoridad, guiándose por la civilidad interior y no por la coacción judicial y/o marcos jurídicos inespecíficos.
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Programa total de tutorías -hacia una actividad tutorial más efectiva

Eje temático: 4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil 
Nivel del sistema escolar: Licenciatura
Elizalde Colorado Emilio – progresor_elizalde@yahoo.com; Maceda Rodríguez María Elena – mariaelena.macedarodriguez@itver.
edu.mx y Rocha Altamira Enrique Antonio – rocha_altamira@yahoo.com.mx 

Resumen

El Instituto Tecnológico de Veracruz -ITV, como parte del Programa Nacional de Tutorías establecido por el Tecnológico Nacional 
de México -TecNM, inició su programa institucional de tutorías a principios de la segunda década de este siglo y se ha esmerado 
en atender a los alumnos de primero y segundo semestre de todas sus licenciaturas. Sin embargo, ha sido inquietud de los 
autores de este trabajo, en su experiencia como tutores, analizar y definir estrategias de mejora del programa y como resultado 
de su visión, plantean un esquema diferente e integral con el que se busca acompañar a los estudiantes del plantel a lo largo de 
su trayectoria escolar hasta que egresan.

Introducción

La acción tutorial representa una estrategia fundamental e innovadora en todas las instituciones educativas de cualquier nivel y 
tiene como finalidad, el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes.  
La tutoría contribuye al entendimiento del estudiante, a la orientación, al desarrollo cognitivo y afectivo, de habilidades y ac-
titudes, al fomento de valores, a la apropiación y construcción del conocimiento, buscando lograr una formación humanista, 
intelectual, emocional y de compromiso social. 
La Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) antes y ahora el TecNM han reconocido la importancia de desarrollar 
acciones tutoriales. En el numeral 15.4.3.2 del Lineamiento que rige la operación del Programa Institucional de Tutoría -PIT en los 
campus del TecNM y que corresponde al papel que debe desarrollar el Comité Académico,  expresa: “Define en función de los re-
cursos y requerimientos, el número de semestres en los que se atenderá a los estudiantes con este programa, así como el número 
de estudiantes asignados a cada tutor.”   En este sentido, al menos en el ITV se ha decidido trabajar el programa  con los alumnos 
de 1° y 2° semestre esperando que después los alumnos atiendan por su cuenta sus problemas, sus inquietudes y sus destinos. 
Se ha considerado que a partir del 3er semestre ya los alumnos pueden desenvolverse por sí solos, pero si se analiza, existe siem-
pre la probabilidad de que los alumnos estén desinformados, o vulnerables derivado del riesgo por tomar decisiones incorrectas 
o simplemente que no desarrollen todo su potencial por falta de información o de orientación.
Los autores han definido una propuesta que tiene como propósito acompañar a los estudiantes a lo largo de su carrera y para 
ello han denominado a esta estrategia Programa Total de Tutorías (PTT).
En esta ponencia se presenta en primer lugar, los antecedentes de las tutorías en el TecNM, así como la descripción del PTT 
propuesto y sus beneficios potenciales. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para su implementación, 
así como las referencias bibliográficas.

Antecedentes

En el 2013 la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) publicó los manuales para el tutorado y para los 
tutores del programa. En la actualidad, el TecNM publicó en Octubre del 2015 el Manual de Lineamientos Académico-Adminis-
trativos del Tecnológico Nacional de México –Planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales, 
dedicando el Capítulo 15 al Lineamiento para la Operación del Programa Nacional de Tutoría, que establece las directrices  del 
programa en los campus del TecNM en todo el país.
Desde que inició formalmente el ITV su Programa Institucional de Tutorías allá por el 2011, y hasta la fecha se ha trabajado con 
el total de estudiantes del primero y segundo semestre.
En el lineamiento mencionado, se define a la tutoría como “… un proceso de acompañamiento grupal o individual que un tutor 
brinda al estudiante durante su estancia en el Instituto, con el propósito de contribuir a su formación integral e incidir en las 
metas institucionales relacionadas con la calidad educativa; elevar los índices de eficiencia terminal, reducir los índices de repro-
bación y deserción”, contemplando tres ejes fundamentales:  tanto el desarrollo académico, como el personal y el profesional.
El mismo lineamiento define al tutor como “…un(a) profesor(a), con interés, compromiso y disposición de participar en el PIT, en 
corresponsabilidad con las instancias de apoyo a la acción tutorial del Instituto”.
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Así también, define al tutorado como “…un estudiante que se responsabiliza de identificar sus necesidades académicas, admi-
nistrativas y personales”.

El Programa Total de Tutorías

La propuesta pretende  un acompañamiento integral, aspirando a cumplir el anhelado desarrollo de los tres ejes marcados por 
el PNT: su desarrollo académico, personal y profesional.
El Comité Académico del ITV ha analizado la infraestructura del plantel y ha decidido que la tutoría sería en los primeros dos 
semestres, entonces surgen las preguntas: ¿En qué consiste el Programa Total de Tutorías? y ¿cómo se podrían superar las 
limitaciones de recursos?
El Programa Total de Tutorías, representa el acompañamiento al estudiante del Instituto a todo lo largo de su trayectoria escolar; 
desde que se inscribe en primer semestre hasta que obtiene su título profesional. Para lograr ese propósito del programa, se 
recurre a varias formas de tutoría que no necesariamente requeriría la cantidad de recursos que pudiera imaginarse.
La idea sería mantener el programa inicial tal como hasta ahora ha trabajado, aunque los autores consideran  que es tiempo de 
evaluar su impacto y definir estrategias de mejora. Lo nuevo del Programa Total de Tutorías, sería la incorporación de dos etapas 
más de tutorías. Una, la segunda, que parte del 3er semestre hasta el 6° inclusive y después una tercera etapa que va desde el 7° 
semestre hasta que el alumno concluye sus estudios y se titula.

Tutoría en una segunda etapa

La segunda etapa, sería una modalidad de tutoría en que no habría tutores per se, sino la estructura institucional en forma de red, 
que como hasta ahora presta sus servicios encaminados al estudiante, pero ahora re-diseñada para ser más clara, más oportuna, 
más efectiva y más cálida y que atenderá al estudiante según sus necesidades, pero con otra sencilla diferencia: los servicios se 
adelantarían a las necesidades  y expectativas del estudiante. Para lograr esta segunda etapa, se requiere diseñar estrategias que 
permitan lo siguiente:
• El conocimiento de las necesidades de los estudiantes en esa etapa de su trayectoria escolar, obtenido tanto de la expe-

riencia que el personal de la institución sabe que es necesario para los alumnos en esa instancia, como también a través del 
conocimiento de viva voz de los alumnos .

• El rediseño de infraestructura, servicios y atención en función de los requerimientos de los estudiantes. Esto requerirá entre 
otras cosas procesos de concientización y capacitación al personal.

Algunos de los asuntos que se trabajarían en esta segunda etapa son:
• Becas académicas.
• Becas de carácter económico, alimenticias, etc.
• Movilidad estudiantil.
• Capitulados estudiantiles.
• Asesorías de carácter académico.
• Plan de vida y carrera.
• Salud.
• Inteligencia emocional.
• Conocimiento de su carrera.
• Créditos complementarios.
• Información básica y preliminar de Servicio Social, Residencias Profesionales y Titulación.
• Identificación de estudiantes con problemas para el desarrollo normal de su desarrollo académico (problemas de aprendi-

zaje, falta de orientación profesional, problemas familiares, problemas económicos, de salud, etc.

Habría que definir para esta segunda etapa de apoyo tutorial, una unidad que coordine esa red y por la naturaleza de sus funcio-
nes, se propone que sea la División de Estudios Profesionales -DEP. Para cada uno de los puntos anteriores, es necesario definir 
las unidades responsables de captar la información y concentrarla en la DEP. 
Cabe mencionar que varios si no es que todos los aspectos que se mencionan para esta segunda etapa, se han incorporado 
de manera cotidiana al portal de la institución; sin embargo, no todos los alumnos tienen el hábito de entrar al menos, no de 
forma periódica y es común que las convocatorias o avisos pierdan su vigencia. El equipo de trabajo propone se mantenga esa 
información en el portal cuidando de hacerlo con la debida anticipación para que sea información oportuna, pero definiendo 
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sitios estratégicos en el plantel,  en los que se difunda la información  útil para los alumnos y que estos, los identifiquen como 
fuente de información útil para su vida académica y personal. 

Tutoría en una tercera y última etapa

La tutoría en la tercera etapa a partir del séptimo semestre, consiste en el acompañamiento de los alumnos a partir del 7° se-
mestre, siendo la forma de atención personalizada más no necesariamente presencial , la tutoría en esta etapa, no operaría con 
sesiones semanales, sino entrevistas y contactos periódicos según se requiera.
Un posible conflicto que habría que resolverse, sería el cruce de la tutoría en la tercera etapa y aquella en la que el estudiante 
cursa su Residencia Profesional. La propuesta en este caso es que el asesor interno de la Residencia tendría la responsabilidad 
sobre el desempeño del residente mientras desarrolla el proyecto de la residencia profesional, pero el tutor, reforzaría el papel 
del asesor pero además apoyaría al estudiante particularmente en el antes y después de la residencia, asegurando que concluya 
sus estudios, haga lo necesario para obtener su título profesional y guiarlo en su inserción en el ambiente laboral.

Justificación de la propuesta

No hay duda de los beneficios de acompañar a los alumnos que se incorporan a un nuevo nivel de estudios, como es el caso de 
las IES.  Sin embargo, a partir del tercer semestre se deja un tanto a su suerte a los estudiantes. La experiencia de los autores, a 
la que se podría sumar el intercambio natural de ideas entre profesores y en los mismos comentarios de los alumnos, coinciden 
en que  los estudiantes siguen requiriendo algún tipo de apoyo, de asesoría y de decisiones importantes para su vida futura 
después del tercer semestre.
Para confirmar lo anterior se consideró conveniente realizar un estudio a manera piloto, para captar la voz del cliente, con la opinión 
directa de los estudiantes. Para tal fin se diseñó y aplicó una encuesta a un grupo de alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, 
buscándose características específicas como el ser alumnos cuyo desempeño académico fuera medio a sobresaliente, cursando 
de 6° semestre hasta alumnos que en el siguiente semestre estarían en sus residencias profesionales. La encuesta fue aplicada a 
57 alumnos. Cabe mencionar que la encuesta fue aplicada vía correo electrónico y en el receso vacacional de verano de este año.
El número de respuestas recibidas fue 25, significando el  43.8  % del total de alumnos a los que se enviaron la encuesta y a través 
de las respuestas, se presentan de manera breve, las conclusiones significativas del estudio:
A la pregunta sobre el beneficio que las actividades tutoriales en primero y segundo semestre habían tenido en su vida estudiantil, 
el 48.0 % de los alumnos manifestaron una experiencia insatisfactoria sin utilidad alguna; mientras que el 40.0 % consideraron que 
obtuvieron algunos beneficios de esa actividad, mientras que el restante 12.0 % se expresó favorablemente de su experiencia.
Es preocupante que casi la mitad de los alumnos percibieron una falta de utilidad de la actividad tutorial y que por el contrario, 
solo un poco más de 1 en 10 alumnos la consideró muy útil. De las respuestas de los alumnos a favor y en contra de la actividad 
tutorial, los autores concluyen, primero, que cada tutor decide que hacer con sus grupos y la calidad de la percepción, depende 
en gran medida del desempeño del tutor.
A la pregunta si consideraban positivo el que ahora ya en la recta final de su carrera, contaran con un asesor para ver detalles propios 
en esa etapa de su vida académica, el 72.0 % de las respuestas se manifestó en el sentido que sería altamente deseable, mientras 
que el 28.0 % restante, dio una respuesta favorable. Resalta el hecho que no hubo una sóla respuesta que lo consideráse innecesario.
Finalmente, después de esa pregunta, se les pidió que registraran los temas o asuntos que más requieren del apoyo o asesoría 
en esta etapa, destacando entre todas las respuestas: Las Residencias Profesionales, Titulación, Servicio Social y su inserción en 
el mercado laboral.
De acuerdo a la encuesta, los alumnos respondieron afirmativamente a la extensión de las tutorías hasta esta última etapa de 
sus vidas académicas y específicamente definieron de manera puntual los temas que sienten requieren apoyo, siendo principal-
mente en el caso de las Residencias Profesionales:
• Mayor información del proceso completo y el durante y el después de.
• Las empresas que abren sus puertas a los residentes y en donde ofrecen un buen ambiente laboral.
• Sesiones para resolver dudas e inquietudes sobre las residencias profesionales.
• Entrevistas en empresas.

Beneficios esperados del Programa Total de Tutorías

A través de la operación del PTT se tendrían principalmente los siguientes beneficios potenciales:
+  Alumnos con mayor información para tomar decisiones de más impacto para su desarrollo académico, personal y profesional.
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• Identificación oportuna y apoyo a alumnos con algún tipo de situación que impiden el desarrollo pleno de su potencial.
• Mayor impacto del programa de tutorías en los tres ejes de desarrollo del estudiante.
• Contribución importante al desempeño académico del plantel incidiendo en sus indicadores clave.
• Transformación del servicio al estudiante detonando impulsores de la competitividad.

Conclusiones y Recomendaciones

Se ha presentado una propuesta que está orientada a uno de los clientes más importantes de las instituciones de educación 
superior: el estudiante, que hasta ahora con el programa de tutorías que sólo trabaja para los dos primeros semestres, resulta 
insuficiente para cumplir con las pretensiones que se han señalado en la misión, visión y objetivos tanto del TecNM como de los 
campus en particular.
Queda ahora, a nuestras autoridades analizar la propuesta y romper las inercias que pudieran ser una especie de lastre que jala 
en sentido contrario al ideal de la competitividad. 
Los autores recomiendan que las autoridades del ITV y de aquellos planteles interesados en la propuesta, se den la oportunidad 
de estudiar esta posibilidad, que seguramente tendrá un impacto favorable para todas las partes interesadas: estudiantes, per-
sonal, padres de familia, empresas, sociedad.

Referencias
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Propuesta de detección de vulnerabilidad en estudiantes de nuevo ingreso del 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Eje temático: 4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil. 
Recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Nivel del sistema escolar al que hace referencia la ponencia: Técnico Superior Universitario e Ingeniería.

Nombre(s) del(los) autor(es) iniciando por apellidos y correo(s) electrónico(s).Esparza Navarro Yolanda Gabriela correo: yolan-
da.esparza@utags.edu.mx

Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Secretaría Académica. Coordinación de Tutorías

Resumen

La presente ponencia tiene como finalidad mostrar una propuesta para la detección de la vulnerabilidad en la población es-
tudiantil  de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a través del instrumento POSIT y la aplicación del 
formato de entrevista inicial.
El instrumento POSIT es una prueba de tamizaje, que permite valorar y detectar de manera temprana a personas vulnerables o en 
riesgo de consumir sustancias adictivas. Asimismo, permite evaluar el riesgo de desarrollar trastornos por abuso o dependencia 
en aquellas personas con otros rasgos o dimensiones afectadas en su desarrollo.  Dicho tamizaje se aplicó en la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes durante el cuatrimestre enero-abril 2018 a la población de Técnico Superior Universitario e Inge-
niería, arrojando datos significativos para la toma de decisiones de intervención tutorial y multidisciplinaria.
La entrevista de inicio hace referencia a la detección de la vulnerabilidad en tres ámbitos: académico, socioeconómico y personal 
y está basada en el formato que propone  la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Por lo anterior se dispuso que a partir del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018 de tome como instrumentos de detección 
de vulnerabilidad en la población estudiantil de nuevo ingreso el cuestionario POSIT y la entrevista de inicio.

Introducción

El programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo brindar acompañamiento a los estudiantes durante su trayectoria 
educativa para que logren concluir sus estudios de manera exitosa y se favorezca su formación integral. Dentro de las acciones 
emprendidas está la detección de la vulnerabilidad de la población estudiantil y el seguimiento oportuno de la misma. 
 La acción tutorial es el proceso de acompañamiento personalizado, por parte de docentes y especialistas durante la formación 
de estudiantes, que implementa estrategias de detección, orientación, canalización y seguimiento en los ámbitos académico, 
socioeconómico y personal, con el fin de coadyuvar en la formación integral y el logro de los objetivos institucionales.
En la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTASG) la detección, atención, orientación y seguimiento de estudiantes vul-
nerables es de vital importancia para brindar dicho acompañamiento de manera pertinente y oportuna. Con base en el Modelo 
Nacional de Tutorías de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas el cual hace una propuesta de entrevista de 
inicio a estudiantes de nuevo ingreso, se toma en cuenta dicha propuesta y se añade un tamizaje del instrumento POSIT como 
medios de detección de vulnerabilidad académica, económica y personal para los estudiantes de nuevo ingreso que derivará en 
el expediente personal del estudiante para su seguimiento durante su trayectoria educativa en la UTAGS.
El tamizaje del instrumento POSIT tiene como objetivo: Implementar una estrategia de prevención y atención integral a conductas de 
riesgo, mediante la detección de las principales problemáticas de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
El llevar a cabo la entrevista de inicio y el tamizaje, permite contar con una radiografía personal, grupal e institucional de la vul-
nerabilidad de los estudiantes y de las principales problemáticas; y de ello se pueden derivar estrategias o acciones en conjunto 
por parte de la Coordinación de Tutorías y de los Servicios Estudiantiles.

Desarrollo

1. Modelo Nacional de Tutorías. Propuesta de entrevista inicial.
Dentro del  Modelo Nacional de Tutorías de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas dentro de sus objetivos 
específicos tiene como finalidad definir la acción tutorial y sus etapas. 
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La acción tutorial es el proceso de acompañamiento personalizado, por parte de docentes y especialistas durante la formación 
de estudiantes, que implementa estrategias de detección, orientación, canalización y seguimiento en los ámbitos académico, 
socioeconómico y personal, con el fin de coadyuvar en la formación integral y el logro de los objetivos institucionales. (Modelo 
Nacional de Tutorías, 10).
Las etapas a las que hace alusión dicho Modelo son: diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación de la acción tutorial. 
El propósito de la etapa de diagnóstico es analizar la situación del estudiante, la institución y el contexto para establecer las 
acciones de tutoría acordes con las necesidades detectadas. (Modelo Nacional de Tutorías, 14).
En esta ponencia haré referencia la importancia de contar con un  Diagnóstico de los estudiantes: El Modelo Nacional de Tutorías 
hace referencia a que con estudiantes de nuevo ingreso y reinscritos se tomen en cuenta tres ámbitos: el personal, académico y 
socioeconómico (Modelo Nacional de Tutorías, anexo I ámbitos de la acción tutorial). 
El diagnóstico se realiza con los instrumentos que cada institución considere pertinentes. (Modelo Nacional de Tutorías, 14-15).
Derivado de que cada institución puede determinar los instrumentos de diagnóstico para los estudiantes de nuevo ingreso, 
se propone la entrevista de inicio como un instrumento de recolección de información en los ámbitos antes mencionados. A 
continuación se presenta el formato de entrevista:
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Como se puede observar el formato de entrevista inicial está divido en tres bloques de los tres ámbitos: académico, socioeco-
nómico y personal; cada uno de ellos cuenta con preguntas específicas para determinar la vulnerabilidad. Este instrumento es 
el primer punto de referencia para la creación del  expediente del estudiante.

2. Tamizaje POSIT.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO –POSIT
POSIT = Instrumento de detección orientado a problemas para adolescentes.
Es una prueba de tamizaje, que permite valorar y detectar de manera temprana a personas vulnerables o en riesgo de consumir 
sustancias adictivas.
Asimismo, permite evaluar el riesgo de desarrollar trastornos por abuso o dependencia en aquellas personas con otros rasgos o 
dimensiones afectadas en su desarrollo.
Estructura del instrumento
•Uso y abuso de sustancias.
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•Salud Mental.
•Relaciones Familiares.
•Relaciones con amigos(as).
•Nivel educativo.
•Interés vocacional.
•Conducta agresiva / delincuencia.
A continuación se muestra el cuestionario y los reactivos del mismo.

Cuestionario  de tamizaje  -  posit  -  campaña de prevención de conductas de riesgo en la universidad tecnológica de aguascalientes

Instrucciones: El propósito de estas preguntas es ayudarnos a conocer la mejor forma en la cual podemos ayudarte.
Por esto, trata de contestar las preguntas con franqueza.
Esto no es un examen, no hay respuestas correctas o incorrectas, pero por favor trabaja con cuidado.
Todas las respuestas son confidenciales.
Contesta todas las preguntas. Si alguna de ellas no aplica exactamente para tí, escoge la respuesta que más se acerque a la 
verdad.
Es posible que encuentres la misma pregunta, o preguntas semejantes, más de una vez.
Por favor, escoge tu respuesta y no marques fuera del área que le corresponde.
Si no comprendes alguna pregunta, pide ayuda a la persona encargada.
¡GRACIAS! 

# REACTIVO DESCRIPCIÓN SI / NO

1 ¿Eres arrogante?  

2 ¿Has tenido dificultades porque consumes drogas o bebidas alcohólicas en la escuela?  

3 ¿Se aburren tus amigos/as en las fiestas donde no sirven bebidas alcohólicas?  

4 ¿Discuten demasiado tus padres o tutores?  

5 ¿Te cansas con frecuencia?  

6 ¿Te asustas con facilidad?  

7 ¿Tienes menos energía de la que crees que deberías tener?  

8 ¿Te sientes frustrado(a) con facilidad?  

9 ¿Amenazas a otros/as con hacerles daño?  

10 ¿Te sientes solo(a) la mayor parte del tiempo?  

11 ¿Dices groserías o vulgaridades?  

12 ¿Escuchas cuidadosamente cuando alguien te habla?  

13 ¿Son tus amigos del agrado de tus padres o tutores?  

14 ¿Se niegan tus padres o tutores a hablarte cuando se enfadan contigo?  

15 ¿Actúas impulsivamente y sin pensar en las consecuencias que tendrán tus actos?  

16 ¿Has tenido algún trabajo eventual con bajo sueldo?  

17 ¿Te has hecho daño o le has hecho daño a otra persona accidentalmente estando bajo el efecto del alcohol o de 
drogas?  

18 ¿Tienes mala ortografía?  

19 ¿Tienes amigos/as que causan daño o destrucción intencionalmente?  

20 La mayoría de las veces, ¿no saben tus padres dónde estás y lo que estás haciendo?  

21 ¿Sueles perderte actividades o acontecimientos porque has gastado demasiado dinero en drogas o bebidas 
alcohólicas?  

22 ¿Dejas de participar en muchas actividades en compañía de tus padres o tutores?  

23 ¿Te sientes nervioso(a) la mayor parte del tiempo?  

24 ¿Has robado alguna vez?  

25 ¿Has sentido que eres adicto(a) al alcohol o las drogas?  

26 ¿Se te dificulta leer bien?  
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27 ¿Has estado ausente o llegado tarde a tu trabajo o escuela con frecuencia?  

28 ¿Sientes que la gente está en contra tuya?  

29 ¿Llevan tus amigos/as drogas a las fiestas?  

30 ¿Peleas a menudo o muchas veces?  

31 ¿Tienes mal genio?  

32 ¿Te ignoran tus padres o tutores cuando les hablas?  

33 ¿Has comenzado a consumir mayores cantidades de drogas o alcohol para obtener el efecto que deseas?  

34 ¿Te dice la gente que eres descuidado(a)?  

35 ¿Eres testarudo(a)?  

36 ¿Has perdido alguna vez un empleo?  

37 ¿Has amenazado alguna vez a alguien con un arma?  

38 ¿Te vas a veces de las fiestas porque no hay en ellas bebidas alcohólicas o drogas?  

39 ¿Saben realmente tus padres o tutores cómo piensas o te sientes?  

40 ¿Actúas impulsivamente con frecuencia?  

41 ¿Sientes un deseo constante de consumir bebidas alcohólicas o drogas?  

42 ¿Pierdes el hilo del pensamiento con mucha frecuencia?  

43 ¿Tienes dificultades para concentrarte?  

44 ¿Has perdido alguna vez un empleo con sueldo, antes de cumplir el primer mes?  

45 ¿Discutes frecuentemente con tus padres o tutores, levantando la voz y gritando?  

46 ¿Has tenido un accidente automovilístico estando bajo el efecto del alcohol o de drogas?  

47 ¿Olvidas lo que haces cuando bebes o te drogas?  

48 El mes pasado, ¿manejaste un automovil estando borracho(a) o drogado(a)  

49 ¿Levantas la voz más que los demás muchachos/as de tu edad?  

50 ¿Has ocasionado daños a la propiedad ajena intencionalmente?  

51 ¿Has dejado un empleo sencillamente porque no te interesaban las consecuencias de dejarlo?  

52 ¿A tus padres o tutores les disgusta hablar y estar contigo?  

53 ¿Has pasado alguna noche fuera de tu casa sin que tus padres o tutores supieran donde estabas?  

54 ¿El uso de alcohol o drogas te produce cambios repentinos de humor, como pasar de estar contento(a) a estar 
triste, o viceversa?  

55 ¿Te sientes triste la mayor parte del tiempo?  

56 ¿Pierdes días de clase o llegas tarde a la escuela por haber consumido bebidas alcohólicas o drogas?  

57 ¿Te han dicho alguna vez tus familiares o amigos/as que debes reducir el uso de bebidas alcohólicas o drogas?  

58 ¿Discutes seriamente con tus amigos/as o familiares por el uso excesivo que haces de bebidas alcohólicas o drogas?  

59 ¿Molestas mucho a tus amigos/as?  

60 ¿Tienes dificultades para dormir?  

61 ¿Tienes dificultades para hacer trabajos escritos?  

62 ¿Las bebidas alcohólicas o las drogas te han inducido a hacer algo que normalmente no harías, como desobedecer 
alguna regla o ley, o la hora de llegar a casa, o a tener relaciones sexuales con alguien?  

63 ¿Sientes que a veces pierdes el control de ti mismo(a) y terminas peleando?  

64 ¿Faltaste a la escuela sin autorización el mes pasado?  

65 ¿Tienes dificultades en tus relaciones con alguno/a de tus amigos/as debido a las bebidas alcohólicas o drogas 
que consumes?  

66 ¿Tienes dificultades en seguir instrucciones?  

67 ¿Tienes amigos/as que han golpeado o amenazado a alguien sin razón?  

68 ¿Has sentido que no puedes controlar el deseo de tomar bebidas alcohólicas o drogas?  

69 ¿Tienes mala memoria?  

70 ¿Tienen tus padres o tutores una idea relativamente escasa de lo que te interesa?  

71 ¿Están tus padres o tutores en desacuerdo en cuanto a la forma en que te deben tratar o manejar?  

72 ¿Se te hace difícil hacer planes u organizar tus actividades?  

73 ¿Faltan tus amigos/as a la escuela sin autorización con mucha frecuencia?  
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74 ¿Te hace la escuela sentirte estúpido(a) a veces?  

75 ¿Sientes deseos de llorar frecuentemente?  

76 ¿Te da miedo estar con la gente?  

77 ¿Tienes amigos/as que han robado?  

78 ¿Has reprobado algún año en la escuela?  

79 ¿Es difícil la escuela para ti?  

80 ¿Eres una persona nerviosa, de las que no pueden estar sentadas mucho tiempo?  

81 ¿Gritas mucho?  

En la UTAGS durante el cuatrimestre enero-abril 2018 se llevó a cabo un tamizaje con el instrumento antes mencionado, con la 
población estudiantil, con el fin de implementar una estrategia de prevención y atención integral a conductas de riesgo que 
presentaban los estudiantes. Se solicitó apoyo al departamento de Infraestructura Informática para digitalizar el instrumento. 
Durante las sesiones de tutoría grupal se llevó a los estudiantes a los laboratorios de la UTAGS a responder el instrumento en 
computadora.

Reporte tamizaje institucional –POSIT

Se tomó una muestra de 1458 estudiantes de la población de Técnico Superior Universitario de la UTAGS; dicha muestra repre-
senta el 50.69 % del total de población de estudiantes de TSU del cuatrimestre enero-abril 2018.
De manera general se obtuvieron los siguientes resultados:
• Una tercera parte se frustra con facilidad.
• A una cuarta parte se le dificulta leer bien.
• Una tercera parte pierde el hilo del pensamiento con mucha frecuencia.
• La cuarta parte se consideran personas muy  nerviosas.
• La tercera parte se ha hecho daño o le ha hecho daño a otra persona accidentalmente estando bajo el efecto de alcohol o 

de drogas.
Debido a los resultados obtenidos se determinó que dicho tamizaje se aplicará a los estudiantes de nuevo ingreso como parte 
del diagnóstico inicial.
Derivado de dicho tamizaje se están trabajando en la implementación de estrategias de intervención que involucren a las 
siguientes áreas: Programa Institucional de Tutorías, Identidad Universitaria, Promoción de la Cultura y Deporte, Fortalecimiento 
Académico, Escuela para Padres.

Conclusiones o Propuestas

Propuesta de Diagnóstico para estudiantes de nuevo ingreso de la UTAGS.
Como se puede observar es fundamental el contar con un diagnóstico de los estudiantes. Esta ponencia hace referencia a la 
importancia del diagnóstico inicial de los estudiantes de nuevo ingreso considerando la entrevista inicial y el tamizaje POSIT 
como elementos de detección de la vulnerabilidad en los distintos ámbitos. Dicho diagnóstico tiene como finalidad brindar una 
atención oportuna y pertinente a los estudiantes y lograr que la tutoría realmente cumpla con su objetivo de brinda acompaña-
miento durante la trayectoria del estudiante y favorezca su formación integral.
La UTAGS a partir del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018 implementará esta propuesta de diagnóstico con estos dos 
instrumentos; para que dicho diagnóstico estudiantil pueda alinearse con lo que marca el Modelo Nacional de Tutorías..
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Propuesta de implementación del modelo de tutorías entre pares como apoyo en 
la FCEA

Eje temático 4: intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil. (experiencias).
Nivel del sistema escolar: licenciatura
Autores: 
MHD. Cerecedo Núñez Patricia del Rosario pcerecedo@pampano.unacar.mx,
Academia de Mercadotecnia
M.A. Castillo Trejo, Dariola Astrid  dcastillo@pampano.unacar.mx
Academia de Administración Turística
Institución: Universidad Autónoma Del Carmen, DES Socioeconómica Administrativas

Resumen

La Universidad Autónoma del Carmen define la tutoría bajo esta perspectiva: “Es el acompañamiento, orientación, asesoría, ca-
nalización y seguimiento que recibe el estudiante de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar (admisión, ingreso, perma-
nencia, egreso y titulación) para que optimice aprendizajes significativos, potencialice talentos, solucione dificultades personales, 
escolares, desarrolle hábitos de trabajo y estudio efectivo, que le permita ser competente en el área en la que se desenvuelve 
(UNACAR, 2018). La presente ponencia, busca enfocarse y fomentar la percepción del estudiante como actor y participante en la 
solución de los problemas que afectan su rendimiento académico. Se describirán referencias teóricas que sirven de base al mo-
delo propuesto de Tutoría entre pares. Las premisas provenientes de aquellos programas son retomadas para ser implementadas 
en este programa, si bien en un entorno diferente, lo que permanece es la figura clave del joven como actor y participante de las 
soluciones de los problemas que los afectan. A ellas se les unen las bases del método de la tutoría entre iguales, considerada por 
la UNESCO como una de las mejores prácticas educativas. Para dar como resultado lo que aquí es denominado tutoría entre pares. 

Palabras clave: tutoría, orientación, joven, pares e iguales, 

Introducción

Hablar de tutoría entre pares pareciera ser paradigmático y desafiante ante creencias acerca del ser joven y estudiante. Por este 
medio se busca fomentar la percepción del estudiante como un actor y participante en la solución de los problemas que afectan 
su rendimiento académico en colaboración con su tutor académico. Serán narradas algunas experiencias significativas vividas, 
incluyendo en la exposición las expresiones vertidas por quienes protagonizaron el proceso. Jóvenes con intereses por ayudar 
a otros que viven problemas que pueden derivar en la deserción escolar, estrés negativo, dificultades comunicacionales, indeci-
siones, desconocimiento de recursos para hacer frente a los problemas. Estudiantes que tienen la voluntad y cultivan aptitudes 
para hacer bien su tarea contando con la supervisión y apoyo adecuados. Jóvenes que valoran el esfuerzo de sus compañeros, 
que le encuentran utilidad e inspiran a la acción por el bienestar de la comunidad escolar.

Desarrollo.

Atender las necesidades de orientación de los estudiantes de nivel superior demanda al equipo de psicopedagógicos la adop-
ción y creación de intervenciones basadas en la percepción del joven como alguien con recursos y aptitudes para colaborar con 
los orientadores en la gestión de sus propias necesidades e incluso las de sus iguales.
El tutor entre pares es considerado un estudiante de rendimiento regular y con un grado de bienestar psicológico cuyo objetivo 
es ser un aliado de orientadores y tutores en la orientación psicopedagógica de los alumnos, autoestima, comunicación asertiva 
y relaciones interpersonales, manejo del estrés, toma de decisiones, así como del conocimiento de una red social e institucional 
de apoyo y con ello contribuir a la permanencia académica. Cabe mencionar que tanto los tutores entre pares como sus iguales 
orientadores reportan dar mayor importancia al atender oportunamente las dificultades, sensibilizarse ante los riesgos y fomen-
tar en sí mismos el bienestar psicológico como aspecto clave para que su trayectoria escolar este sólidamente protegida. En la 
Universidad Autónoma del Carmen en los servicios al estudiante destaca la tutoría, conformado por los siguientes elementos 
humanos:
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Tutor

Es un profesor de Tiempo Completo, que atiende a los estudiantes de un grupo a su cargo mediante la observación de su 
desempeño académico y socio afectivo, dándoles seguimiento donde los orienta y ayuda para su desarrollo integral. Comunica 
y coordina sus acciones con las de otros profesores, y en casos necesarios, con las unidades de servicios al estudiante y con los 
padres de familia. 

Funciones del tutor 

Identificar a los alumnos en riesgo de abandono de estudios, rezago o de reprobación y obstáculos de aprendizaje que pueden 
incidir en el tutorado.
1. Dar a conocer a sus tutorados las fechas, horarios de atención de la tutoría y sitios de reunión individual y grupal.
2. Orientar y ayudar de forma directa e inmediata a los tutorados en los asuntos que le corresponde, y cuando se requiera 

canalizarlos a las instancias correspondientes y darles seguimiento.
3. Integrar y actualizar los expedientes de sus tutorados.
4. Participar en los cursos de capacitación en aspectos de tutoría.
5. En coordinación con su Coordinador de tutoría de sus DES participar en el diseño y elaboración del plan de acción tutorial 

de la DES en la que colabora.
6. Establecer la comunicación y acciones necesarias con el coordinador de tutorías de su DES y las unidades de servicios que 

deben intervenir respecto a un tutorado determinado.
7. Diseñar y elaborar el plan de acción de los tutorados a su cargo al inicio de cada semestre, donde establezca fechas, horarios 

y sitios de reunión individual y grupal para llevar a cabo la tutoría.
8. Mantener relaciones atentas, de respeto y de confianza con sus tutorados.
9. Mantener confidencialidad de toda la información que se tenga del tutorado.
10. Conocer y utilizar oportunamente los instrumentos y servicios de apoyo en tutoría.
11. Ayudar al alumno a que desarrolle su plan de carrera y su plan de vida.
12. Motivar al alumno a que se incorpore a proyectos de investigación acorde a sus intereses, capacidades, habilidades, prefe-

rencias profesionales y actividades de formación integral.
13. No inmiscuirse ni fomentar en cuestiones religiosas ni políticas del tutorado.
14. Fomentar la asistencia y participación del tutorado en eventos académicos, culturales, deportivos y actividades de apoyo 

social y/o de servicio comunitario que ofrezca la UNACAR, de carácter local, regional, nacional e internacional.
15. Promover la participación del tutorado en actividades y proyectos de vinculación, extensión y programas de intercambio 

académico.
16. Asistir y participar en las reuniones que convoque el coordinador tutoría de la DES.
17. Proporcionar información periódica que generen los instrumentos de apoyo al coordinador de tutorías de la DES y depar-

tamento de tutorías.
18. Entregar informes semestrales al coordinador de tutoría de la DES de los porcentajes de alumnos beneficiados en tutoría y 

los que no se atendieron.
19. Notificar al coordinador de tutoría de la DES las causas de abandono de estudio, reprobación, deserción de los tutorados 

cuando suceda.
20. Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores que trabajen con sus tutorados a fin de estar infor-

mado acerca del desarrollo de los mismos y poder así coordinar las acciones necesarias.
21. En casos necesarios establecer la comunicación con la familia de sus tutorados con el fin de mantenerse mutuamente 

informados acerca de la situación del tutorado, y asumir la responsabilidad y compromiso que le corresponde a cada uno.
22. Auto evaluar las acciones consideradas en su plan de trabajo individual.

Tutorado

Es todo estudiante de la UNACAR, quien recibe orientación y seguimiento de su proceso, del desempeño académico y socio 
afectivo a través de un tutor desde su ingreso, en cada periodo escolar y hasta su titulación.
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Perfil del tutorado

Derechos
• Contar con un tutor durante su trayectoria escolar.
• Conocer y participar en el Programa Institucional de Tutoría que ofrece la UNACAR.
• Podrá solicitar hasta dos cambios de tutor al Coordinador de Tutorías de la DES justificando por escrito sus razones.
• Tener acceso a los servicios del programa del programa de tutoría.
• Obligaciones
• Cumplir con el programa de trabajo acordado con el tutor.
• Asistir a las reuniones en la fecha y hora establecida con el tutor.
• Elaborar su plan de vida en coordinación con el tutor.
• Recurrir al tutor para solicitar la atención especializada que requiera para su formación y bienestar, cuando sea el caso.
• Mantener una constante comunicación, relaciones atentas, de respeto y de confianza con su tutor.
• Participar en los procesos de evaluación del programa de tutorías.
• Conservar durante toda la carrera y registrar en el Carnet las actividades formativas en las que ha participado.
Así también, se tiene establecido un HORARIO INSTITUCIONAL DE Tutorías (HIT) el cual la Universidad Autónoma del Carmen 
lo define como “el horario del profesor tutor distribuido en dos horas institucionales, los viernes de 11:00 a 13:00 horas, para el 
encuentro tutor-tutorado en la modalidad individual y grupal, como parte de su plan de trabajo general en tutoría” (UNACAR, 
2018). Algunas de las acciones tutoriales que se realizan son:

1. Atender a tutorados:
• en riesgo de deserción, reprobación y rezago.
• regulares y de alto rendimiento.
• para contribuir a su formación integral basada en sus intereses, capacidades, habilidades, y preferencias profesionales.
2. Actualizar el expediente de los tutorados.
3. Identificar y canalizar a los estudiantes-tutorados que requieran asesoría académica.
4. Coordinar la articulación de los servicios estudiantiles y administrativos.

Dentro de los tipos de tutorías que pueden desarrollarse, se encuentra la Tutoría entre Pares (TEP) (tutorías de estudiantes,2009). 
La experiencia de formar y formarse entre pares, ubica tanto al tutor como al tutorado en un rol activo respecto al proceso de 
aprendizaje, ya sea en aspectos académicos como vincularse, de relacionamiento con otros y con la institución educativa a la 
cual pertenecen. Esto implica pensar el aprendizaje en términos de direccionalidad, donde en ambas partes se producen proce-
sos subjetivantes. En este sentido, los aspectos afectivos constituyen en gran medida un sostén de los procesos de aprendizaje. 
En esta díada (tutor-tutorado), la cercanía etaria y la condición de ser estudiantes, permite el uso de códigos comunes, similares 
estrategias de comunicación, lo cual habilita un intercambio fluido que enriquece y potencializa el vínculo. Las TEP impactan en 
mayores niveles de autonomía y participación por parte de los estudiantes en lo que hace a su proceso de formación. De esta 
manera, lo que hoy se realizó con orientación y acompañamiento de otro con mayor experiencia, en un futuro podrá realizarse 
con mayor autonomía.
Aquí radica la importancia de considerar que en el par tutor – tutorado, ambos tienen características de ser estudiantes, y existe 
una conexión asimétrica, determinada en gran medida por el tránsito del tutor por una experiencia de la que hoy dará cuenta 
como aporte al tutorado. Es probable que la participación por medio de TEP sea uno de los factores primordiales para definir 
trayectorias estudiantiles, tanto de los tutores como de los tutorados, en tanto es presente y promesa de futuro, aporta a la 
construcción de identidades y promueve una perspectiva diferente de los procesos de aprendizaje. 
Otro punto de vista de la tutoría entre pares según Torrado Arenas (2016) la define como “una modalidad organizativa y una 
estrategia pedagógica en la que estudiantes, generalmente de semestres más avanzados, acompañan a sus pares (estudiantes 
semejantes) en la orientación y el refuerzo de los procesos de aprendizaje dentro de un área disciplinar, que se realiza en peque-
ños grupos o en parejas”. Esta estrategia pedagógica tiene beneficios tanto para el tutor como para el tutorado: los beneficiarios 
refuerzan hábitos de estudio, mejoran el rendimiento académico, adquieren motivación para estudiar y aumentan promedio 
de calificaciones; y al mismo tiempo, los tutores se favorecen al afianzar sus conocimientos, adquirir valores de solidaridad entre 
pares, adoptar habilidades de comunicación y obtienen una experiencia docente.

La Universidad Autonóma del Carmen ha implementado el Sistema Institucional de Tutorías conformado de la siguiente forma:
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Figura 1. Sistema Institucional de Tutorías. Universidad Autonóma del Carmen.

El Horario Institucional de Tutorías, es un espacio de aprovechamiento donde los tutores académicos están agrupados por 
formación profesional, siguiendo una planeación semestral, que permite conocer e identificar las situaciones que presentan los 
tutorados desde el primer contacto, para ser atendidos de manera oportuna con apoyo de las siguientes áreas: 
• Departamento psicopedagógico
• Movilidad estudiantil
• Centro de idiomas
• Servicio Social y Becas
• Prácticas profesionales
• Seguimiento de Egresados
En ocasiones, los tutorados no se muestran colaborativos durante el Horario Institucional de Tutorías en hacer de manifiesto sus 
inquietudes, necesidades o problemas que presentan en el ámbito personal, académico, de relaciones interpersonales, familiares, 
etc. Y es ahí donde se hace necesaria la aplicación de Tutoría entre Pares. Por tal razón, se propone un modelo que se ha estable-
cido como modelo piloto como estrategia de apoyo en las tutorías institucionales, participando una maestra de la Academia de 
Mercadotecnia y una maestra de la Academia de la Lic. En Administración Turística de la Facultad de Ciencias Económicas Admi-
nistrativas y conlleva al desarrollo integral del tutorado apoyándolo en la toma de decisiones ante la problemática que presente.

Propuesta

La tutoría entre Pares ha permitido en mucho a la identificación oportuna de situaciones vulnerables de jóvenes en el nivel 
superior que evitan desencadenar en una deserción o baja escolar, tomándolas como un área de oportunidad y fortalecer al 
estudiante / tutorado para su adecuada permanencia, egreso y titulación. Esta estrategia ha tenido éxitos satisfactorios en la 
mayoría de los casos presentados. Es por ello que en esta investigación se plantea la necesidad de implementar la tutoría entre 
pares en la facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen, como estrategia para 
prevenir la deserción escolar durante los primeros años del Nivel Superior. Tomando como base el modelo propuesto por la 
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Manuela Jiménez Meraz, Maestra en educación por la Universidad Tangamanga y Lic. En pedagogía, en Matanzas, Cuba.
La propuesta se ha modificado y adaptado al Sistema Institucional de Tutorías de la UNACAR, inicia con una encuesta personal al 
tutorado, donde se conocen los perfiles socioeconómicos, hábitos de estudios, salud, aspectos familiares, desarrollo académico, 
problemas escolares, etc. Seguido de ello, se realiza una entrevista que permita corroborar los resultados de la encuesta realizada 
y profundizar las respuestas plasmadas en el instrumento anteriormente aplicado. Esto permite tener un contexto claro de la 
vida del tutorado, de primera mano.
Una vez que el tutorado se encuentra en clases es momento de identificar por medio del HIT, el comportamiento del tutorado 
en las aulas, visualizar el avance de los cursos que toma en el ciclo corriente, y analizar los reportes que emiten los docentes 
para su atención. Es aquí donde el factor clave de la tutoría entre pares se hace presente. Si se identifica a un alumno con un 
buen progreso académico, este permitirá apoyar a los compañeros de bajo rendimiento, asesorándolos y sirviendo de guía para 
su regularización con apoyo del tutor académico designado, y a su vez, se le motiva a la obtención de una beca escolar. De 
igual forma, si la detección del problema radica en una situación personal, se identifican los compañeros con mayor empatía 
e identificación con el tutorado en problemas para acercarse y poder orientarlo con el apoyo del tutor para salir avante ante la 

situación y permitir su estabilidad emocional, y así poder canalizarlo de ser necesario con el departamento psicopedagógico, y 
evitar la deserción escolar, abandono de estudios y/o reprobación escolar.
Se busca el ambiente propicio para generar confianza entre pares, que permitan que el tutorado se apertura y externe sus 
problemas, en los horarios disponibles para el tutorado. Por último, se da un seguimiento o valoración de su avance de acuerdo 
a las acciones tomadas, si ha sido benéfico se lleva un control, sino se da seguimiento a la canalización de acuerdo al área que 
corresponda.
Figura 2. Propuesta Modelo de Tutorías entre Pares, para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad 
Autónoma del Carmen. 

Elaboración propia. - mtra. Patricia del Rosario Cerecedo Nüñez y Dariola Astrid Castillo Trejo.

Experiencias basadas en casos de tutorados de la licenciatura en administración turística y lic. En 
mercadotecnia.
Caso 1.

Se trata de un chico de 19 años al que denominaremos tutorado 1, su padre falleció cuando él era más pequeño, tiene 6 her-
manos mayores que él, dos hermanas son amas de casa, dos hermanos son pescadores, uno está por salir de prisión porque es 
adicto a la droga, lo mismo que le hizo llegar a robar, y el ultimo hermano falleció hace algunos años, él vive con su madre, a la 
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que ayuda a vender comida los fines de semana en un puesto, propiedad de la señora y fuente de ingreso para ellos, él es apoyo 
moral para ella, por lo tanto, el chico está muy apegado a su madre y tiende a ser la figura varonil de la casa. Lo que su mamá no 
sabe es que él es homosexual, él no ha querido decirle a su mama nada por miedo a ser rechazado, sin embargo él tiene grupo 
de compañeros (tutores entre pares) con la misma tendencia y en pláticas le aconsejan que le diga su mamá ya que es la única 
forma que él se puede sentir mejor, todos los días el y su grupo de compañeros (tutores entre pares) se sentaban a platicar en 
algunas de las bancas de la facultad acerca de lo que es tener una pareja del mismo sexo, debido a que él nunca ha tenido esa 
experiencia por el miedo a que su mamá lo descubra. En el transcurrir de los días estas pláticas le sirvieron para poder tomar 
valor para decidirse a decirle a su mama lo que estaba pasando, hasta que un día logro decírselo a su madre, la que lo tomó por 
sorpresa, pero sin rechazo alguno.

Caso 2.
Se trata de una Chica de 20 años de edad (tutorada), es hija única de papá y mamá pero su padre las dejo debido a que su mamá 
es bisexual y tenía pareja mujer lo que orillo a su padre abandonarlas, ella no entendía porque su madre tenía pareja mujer, 
y la hija de esa señora la besaba porque ambas pensaban que era lo normal entre mujeres, lo que detonó que esta tutorada 
hoy tenga preferencias sexuales hacia las mujeres, a su mamá poco tiempo después la abandonó su pareja mujer y cayó en el 
alcoholismo al grado de dejar de trabajar y quitarle el poco dinero de sus estudios a su hija, dinero que le da su padre para con-
tinuar estudiando. Toda esta situación ha hecho que ella haya disminuido su rendimiento escolar, empezó a vender empanadas 
caseras para ayudarse económicamente pero no es suficiente porque su madre le quita parte de ello, no puede solicitar beca 
de aprovechamiento, porque bajo su promedio y tiene materias reprobadas. Ante tal situación la tutorada recurre a dos de sus 
compañeros (tutoría entre pares) para trabajar en equipo y poder aprobar algunas materias, ellos fueron distractores y motiva-
dores, apoyándola en todo momento (económicamente y moralmente) para que la tutorada saliera avante en el ciclo escolar. La 
tutorada por consejos de sus tutorados entre pares, y tomando iniciativa propia acude con su tutora académica, haciendo del 
conocimiento lo que estaba ocurriendo y se toman las acciones pertinentes para su seguimiento.
Ante estos dos casos existe un denominador en común que son los alumnos (TEP) de la misma licenciatura, que los apoya es-
cuchándolos y les da consejos para no dejarse vencer y este a su vez invita al tutor académico a sus pláticas para ser escuchados 
y obtener retroalimentación.

Caso 3.
Es el tutorado destacado académicamente, con un promedio general de 92.8, mismo que proviene de una familia muy humil-
de, huérfano de madre y con el apoyo económico de sus hermanos, estudia en la institución. Sobresaliente desde el primer 
semestre. Hoy se encuentra en 6to. Semestre de la Lic. en Mercadotecnia, y de acuerdo a su destacado promedio se le gestiona 
a la obtención de una beca de colegiatura cada inicio de semestre, aunado a ello, se le presenta la oportunidad de realizar una 
movilidad internacional a la Universidad de Sevilla, España, becado durante su estancia de un semestre en el país de destino. El 
acompañamiento tutorial permitió la realización de la asesoría en trámites administrativos y poder garantizar su estabilidad en 
Sevilla, España. A su retorno, el tutorado, realizó TEP, motivando en base a la experiencia vivida a los tutorados incentivándolos 
en la realización de una movilidad nacional o internacional. 
Así como ellos hay muchos casos en los que intervienen la tutoría de pares lo que genera un ambiente en donde todos los 
involucrados aprenden. La vinculación entre alumnos, docentes y escuela debe servir de apoyo para el tutorado en su formación 
académica en el nivel superior.

Conclusión

La tutoría entre pares genera un ambiente donde todos los involucrados aprenden. Es un trabajo colaborativo entre alumnos, 
docentes y escuela. Debiendo convertirse en un frente común, para apoyar al alumno, mediante su paso por la educación 
superior. Para ello es necesario, que la Universidad Autónoma del Carmen, tome en cuenta su contexto, las características de 
sus alumnos y tutores para la implementación de la tutoría entre pares, además de que cada tutor debe conocer los rasgos 
deseables que debe poseer los estudiantes tutores para poder establecer roles y perfiles que en realidad conviertan a la tutoría 
entre pares como una estrategia a favor, para prevenir la deserción estudiantil, generando ventajas tanto para el tutorado como 
para el tutor. Para los tutorados se mejoran sus calificaciones, refuerzan sus pre-saberes y adquieren motivaciones para estudiar, 
especialmente en la transición de la educación básica a la superior. Igualmente es importante, para los tutores entre pares, 
porque adquieren valores, competencias comunicativas, y una experiencia cercana a la docencia.
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Resumen

Se presenta una propuesta para la realización de tutorías de manera virtual, tomando como base los resultados de una encuesta 
preliminar aplicada a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La propuesta 
incluye un análisis del empleo de tecnología multimedia para incrementar la interacción con el tutor, así como la posibilidad 
de crear y gestionar una tutoría grupal empleando redes sociales. Los resultados de la encuesta soportan la propuesta de llevar 
a cabo tutorías virtuales, de las cuales se espera que a futuro, puedan impactar significativamente en algunos aspectos como 
lo son: la disminución de la deserción académica y aumentar la eficiencia terminal de los estudiantes a mediano o largo plazo.

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran ante un escenario mundial, en donde los egresados deben tener 
las competencias, actitudes y habilidades requeridas en el mercado global de factores productivos. Para que las IES logren estos 
objetivos, es necesario que en uno de los ejes de evaluación esté claramente identificado todo el acompañamiento que se hace 
de los alumnos desde el inicio de su carrera hasta la titulación. 
Al reforzar el papel de la tutoría como una estrategia de respaldo del proceso formativo del alumnado, la prevención del fracaso 
en los estudios y la definición del proyecto académico y profesional (Álvarez, 2008; Martínez, 2009; Jiménez, 2010), se busca que 
el tutor se capacite en nuevas tecnologías y se practique la tutoría, buscando que los alumnos encuentren una manera fácil, 
atractiva  pero sobre todo útil para su desarrollo profesional.
Otro aspecto a considerar es el innegable impacto de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TICs) en el mundo 
actual, dichas TICs evolucionan tan rápido que tienen una influencia inmediata y contundente sobre nuestra forma de vida. 
El contexto educativo no se queda atrás y, como motor de cambio de la sociedad, no solo debe introducirlas, sino también 
promoverlas. En este sentido, la Educación Superior, introduce un cambio de enfoque formativo que demanda nuevos métodos 
de enseñar y nuevas formas de aprender, por lo que se hace necesaria una renovada forma de tutorizar y orientar. (García Aretio, 
2012). Todas estas razones y posibilidades que ofrecen las TICs a la hora de flexibilizar los contextos de actuación (Prendes, 2009) 
hacen que éstas se complementen con la orientación y tutoría de tal forma que ambos elementos puedan ser considerados 
como factores de calidad en la Educación Superior; logrando con ello su integración en los sistemas que permitan garantizar 
internamente la calidad de las universidades. 
En general, la orientación académica, y la tutoría en particular, se convierten ya no en una necesidad, sino en una exigencia de 
la enseñanza universitaria  y en un derecho de los estudiantes. Actualmente, todas las universidades se encuentran inmersas 
en una sociedad globalizada; por lo cual la acción tutorial deberá incorporarse en el marco de esta era digital; en la cual, una 
buena parte de las interacciones sociales humanas se realizan a distancia, mediante el uso de redes sociales, correo electrónico 
y aquellas tecnologías que nos mantienen conectados virtualmente. Se hace evidente entonces, que el uso de estas TICs puede 
favorecer en gran medida los programas de tutorías que se ofrecen a los alumnos, así como facilitar también a los profesores la 
realización de las mismas.
En la educación superior se distinguen tres modalidades de tutoría: la tutoría individual o personal, la grupal y la virtual. La tutoría 
virtual, surge de la unión de dos elementos esenciales para ofrecer una formación flexible, abierta y de calidad: la orientación 
y las TICs. No consiste simplemente en la utilización puntual y aislada de alguna herramienta concreta, sino que precisa del 
empleo de una variedad de recursos/entornos virtuales de comunicación a través de los cuales pueda enriquecerse el intercam-
bio comunicativo y la propia función tutorial. Las potencialidades de esta tutoría son muchas; por ejemplo, facilita una mayor 
rapidez en la comunicación, posibilita un mayor intercambio de información, rompe las barreras relacionadas con el tiempo y 
el espacio, también ayuda a vencer otras barreras de tipo comunicativo, relacionadas con la diferencia de edad y posición entre 
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profesorado y estudiantes, además de permitir un registro sencillo de lo tratado y de los acuerdos alcanzados. (Martínez, Pérez 
y Martínez, 2016)
La incorporación de la práctica de la tutoría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) comienza desde 1997 con 
el Plan Institucional de  Desarrollo 1997-2007 en el cual se señala la importancia de implementar prácticas de tutoría al interior 
de la Facultades y Escuelas. A través del tiempo, el naciente programa de tutorías se ha ido fortaleciendo, y como resultado de 
esto, en el año 2003; un grupo de trabajo de la Comisión Institucional de Apoyo a la Docencia (CIAD) elaboró el documento 
“Programa Institucional de Tutoría de la UASLP” donde se señalan los lineamientos generales para la sistematización del Programa 
Institucional de acción Tutorial mostrado en la figura 1 (UASLP, 2015).  Se debe mencionar que este programa está regido por 
el  Modelo de Acción Tutorial de la UASLP; sin embargo, se considera que que cada entidad o facultad implementa su propio 
programa de tutoría considerando el modelo institucional como eje rector.

Figura 1. Programa de Acción Tutorial regido por el Modelo de Acción Tutorial de la UASLP (2015)

Objetivo
.
Generar una propuesta formal para implementar tutorías virtuales con los alumnos, para que sea incorporada al programa actual 
de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, la cual podrá apoyar para reducir el índice de alumnos que no realizan sus 
tutorías de manera pertinente y oportuna, fomentar el apoyo a los estudiantes en aspectos no académico, considerando la 
posibilidad de aumentar la participación a través del uso de medios digitales de comunicación y redes sociales. 

Desarrollo

El programa de Tutorías en la Facultad de Ingeniería de la UASLP
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FI-UASLP), ya tiene implementado de manera formal 
y obligatoria dicha tutoría para todos los alumnos de la Facultad. Esto empieza aproximadamente desde 1997, justo en los 
comienzos del programa de tutorías en la UASLP y en aquel entonces toda la información que se requería se escribía formatos 
en papel, en donde semestre a semestre se registraban las materias que los alumnos habían cursado y aprobado, así como las 
veces se había reprobado o re cursado, limitándose únicamente a la tutoría del expediente académico.
Con el paso del tiempo, se ha modificado este concepto de tutoría; sobre todo en las formas de acceder a la información, tanto 
por parte de los alumnos como del Tutor; pues hoy en día en la FI-UASLP se tiene activo un sistema de información de tutoría 
digital que permite al tutor registrar y monitorear el desarrollo del alumno durante el semestre, contando además de una cita 
formal y obligatoria de tutoría, la cual se lleva a cabo de forma física con un mes de antelación a la terminación del semestre. 
En esta reunión semestral, el Alumno y el Tutor revisan información relacionada con: 
a) Número de créditos cursados. 
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b) Número de créditos que está cursando.
c) El rendimiento por semestre.
d) La grafica de su rendimiento contra el óptimo y el bajo.
e) Se monitorean las calificaciones parciales de todas y cada una de las materias que está cursando.
f ) Se mencionan las posibles materias que podrá cursar el próximo semestre, y es el el alumno quien decide cuales materias cursará.
g) La carga en número de créditos posibles teniendo siempre en cuenta del rendimiento semestral y su posible fecha de  termi-
nación de la carrera con esa carga de créditos. 
h) Se hace una hoja de  estimación de las materias que cursará.
En virtud de que en las fechas en que se realiza la única tutoría semestral, no se ha terminado el semestre, aún no se tiene la 
certeza de que el alumno apruebe todas las materias que está cursando.

En esa entrevista o cita semestral, se tratan también otros aspectos de su comportamiento académico, con el objetivo de 
revisar si ha cumplido cabalmente con todos los puntos importantes tales como: requisitos de inscripción, pago de colegiaturas, 
verificación del registro de materias o Kardex, cumplimiento de la tutoría, evaluación docente y normativa de este semestre, la 
solicitud de Reingreso (en semestres pares), revisión en caso de modificaciones al plan de estudios y verificar puntos críticos a 
tomar en cuenta, tales como número de semestres cursados, materias re-cursadas, materias únicas, etcétera.
Con el programa actual de tutoría, se monitorea la situación académica del estudiante con respecto a su rendimiento en el 
transcurso de su carrera por la facultad, sin embargo faltan algunos aspectos a considerar que puedan ayudar a que se mejoren 
otras habilidades y aprendizajes que son muy importantes para obtener profesionistas competentes en el mercado local y glo-
bal, que logren las metas personales y profesionales que se tracen en la vida, teniendo a los tutores como una parte importante 
en esa etapa de su vida académica. Debido a lo anterior, se hace la propuesta de realizar tutorías de manera virtual y aumentar 
la frecuencia de las mismas para considerar otros aspectos importantes para los alumnos; más allá de los académicos, y que por 
cuestiones de tiempo primordialemente no tienen forma de realizarlas. 

Encuesta a Estudiantes  en Relación con las Tutorías
Para poder conocer, en una pequeña medida, la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UASLP acerca 
del programa de tutorías, así como indagar acerca de la opinión  de ellos ante la posible implementación de tutorías virtuales 
se ha realizado una breve encuesta preliminar a una pequeña muestra de 21 estudiantes.  Las 5 preguntas planteadas a los 
estudiantes fueron:

1. En tu experiencia personal con las tutorías que has realizado, ¿Ha  sido complicado o difícil el asistir en alguna ocasión a la 
oficina de tu asesor? Explica porque.

2. ¿Consideras conveniente la posibilidad de tener  tutoría de manera virtual con tu asesor?
3. ¿Consideras conveniente aumentar la frecuencia de las tutorías obligatorias? (Actualmente son 1 por semestre).
4. Si en la pregunta 3, tu respuesta fue positiva ¿Cuántas tutorías obligatorias por semestre consideras adecuada?
5. ¿Te gustaría participar en un grupo cerrado de tutoría en alguna red social como Facebook, para mantenerte en contacto 

con tu asesor y otros asesorados?

Resultados de la Encuesta a Estudiante en Relación a las Tutorías
Los estudiantes participantes actualmente son alumnos de la FI-UASLP cuyo ingreso a la facultad ocurrió en los períodos de 
entre 2012 y 2017.  De las 5 preguntas, la pregunta 1 era la única con una respuesta abierta, ya que las otras 4 tenían respuestas 
de opción múltiple. A continuación se presentan los resultados de dicha encuesta aplicada a los alumnos para cada una de las 
preguntas.

Pregunta 1. En las respuestas de los alumnos encuestados se observa que 23.8% manifiestan haber tenido dificultades para 
realizar la asesoría debido principalmente a problemas de horario. 
Pregunta 2. Como se observa en la figura 2, la mayoría de los encuestados, es decir  el 57% considera conveniente la posibilidad 
de tener la tutoría de manera virtual con su asesor. El 29% no considera conveniente tener tutoría virtual y el 14 % se considera 
indiferente o neutral es su postura.
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Figura 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta acerca de las tutorías.

Pregunta 3.  En la figura 3 se observan que un poco más de un tercio de los encuestados, es decir el 38% consideran conveniente 
aumentar la frecuencia de las tutorías, el 33 % no consideran conveniente aumentar la frecuencia de las tutorías y al 29 % les es 
indiferente o tienen una postura neutral ante ello.
Figura 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta acerca de las tutorías.

Pregunta 4. La pregunta 4 fue contestada sólo por los estudiantes que respondieron afirmativamente en la pregunta 3 y que por 
tanto consideraron conveniente aumentar la frecuencia de las tutorías (el 33% de la muestra total). En la Figura 4 se observan que 
de los anteriores estudiantes: el 43 % consideran que dos tutorías obligatorias al semestre son adecuadas, otro 43% consideran 
que tres tutorías obligatorias al semestre son adecuadas y el 14% consideran que es adecuado tener más de 3.

Figura 4. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta acerca de las tutorías.

Pregunta 5. En la figura 5 se puede observar que la mayoría de los encuestados, es decir el 52 % considera que le gustaría par-
ticipar en un grupo cerrado de tutoría en alguna red social como Facebook, para mantenerte en contacto con tu asesor y otros 
asesorados. El 38 % no le gustaría participar en dicho grupo y al otro 10% les resulta indiferente o neutral.

Figura 5. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta acerca de las tutorías.
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A partir de los resultados de la encuesta, se puede observar  que los estudiantes participantes tienen una percepción positiva 
ante la posibilidad de realizar tutorías virtuales, lo cual apoya a la propuesta del uso de estas mismas como una opción dentro del 
Programa actual de Tutorías del FI-UASLP. Asimismo, a la mayoría de ellos les gustaría participar en un grupo cerrado de tutoría 
virtual a través de algunas red social como Facebook, lo cual aumentaría de manera significativa la frecuencia de las tutorías que 
recibe, además de que en dicha tutorial virtual grupal, tendría contacto  con otros estudiantes así como con otros tutores que 
son profesores de la FI-UASLP.

Propuestas

La encuesta preliminar realizada ha sido de utilidad para conocer en cierta medida, la opinión y percepción de los estudiantes 
acerca de algunos aspectos del Programa de tutorías de la Facultad de Ingeniería de la UASLP. Debido a que la encuesta aplicada 
ha sido a una muestra muy pequeña, solo 21 estudiantes, no es posible tomar decisiones, pero los resultados muestran una 
tendencia que será de utilidad en un corto plazo.
Hay que mencionar, que la intención de la encuesta es generar algunos resultados preliminares que apoyen la implementación 
de tutorías virtuales, con la finalidad de mejorar y ayudar al programa actual de tutorías de la facultad. Hacer esto no implica el 
hacer un reemplazo de las tutorías presenciales que se realizan en la actualidad por las virtuales, más bien se pretende tenerlas 
como una buena opción para aquellos alumnos que tienen dificultades para cumplir con sus tutorías. 
De esta forma, la opción de realizar tutorías virtuales será de utilidad para los estudiantes y tutores y podrán realizar su tutoría 
más de una vez por semestre; de esta forma el estudiante podrá estar en contacto continuo con su tutor, sin tener que acudir 
directamente para realizarla de manera presencial.
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Resumen
Las campañas de comunicación de la salud para prevenir las ITS que se desarrollan en la Universidad Tecnológica de Jalisco pre-
sentan un formato similar de comunicación, en la institución aumentan los casos nuevos casos de VIH, en las sesiones de tutoría, 
algunos alumnos manifiestan su estado seropositivo, por lo que algunos tutores realizaron sesiones de grupo para identificar 
entre los alumnos de la división económico administrativa el grado de conocimiento sobre las ITS y su tratamiento y prevención. 
Los resultados aportan sugerencias para cambiar el formato en que se impartan las comunicaciones de salud e impacten en el 
descenso de ITS en los alumnos de la UTJ. Entre las sugerencias está incluir conferencia con testimonios de personas que viven 
con VIH. Se realiza comparación con literatura sobre la temática y los resultados encontrados.

Introducción

En la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), como en todas las escuelas de educación media y superior , se realizan pláticas y 
talleres para para la prevención de Infecciones  de Transmisión Sexual ( ITS) y embarazo no deseado, diferentes grupos y orga-
nizaciones acuden a UTJ para impartir estas comunicaciones para la prevención, sin embargo los resultados de las pruebas de 
detección oportunas que éstas instituciones realizan en la UTJ, coincide con lo que algunos tutores identifican en la práctica de la 
tutoría: el incremento de nuevos casos de ITS entre los alumnos.  Si bien las tutorías tienen carácter académico, es común que se 
presenten situaciones de carácter económico o psicológico, lo cual deriva en una canalización al departamento correspondiente 
(Sistema de Gestión Integral UTJ)
La literatura revisada sugiere diferentes aspectos que intervienen en la decisión de protegerse contra la ITS : las creencias per-
sonales, la actitud ante el riesgo, el conocimiento sobre las ITS y  medios de control natal, entre otras ( Parrini R, Hernández A, 
2012).  Al comparar los estudios que otras universidades realizan sobre esta problemática en  Universidad  Autónoma de Morelos 
y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Cáceres 2004, Staines et Al 2009) hay coincidencia en proponer realizar más pláticas 
de comunicación de la salud.  Las instituciones que han asistido a la UTJ a efectuar pláticas y talleres (Comité Humanitario de 
Esfuerzo Compartido Contra el Sida A.C, Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, Colectivo Ollin, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud y el Mesón A.C)  manifiestan realizar la comunicación de salud en el mismo formato: un experto imparte 
conferencia, apoyado de recurso audiovisuales y entrega condones, o bien complementa con talleres de educación sexual. 
Situación que se repite en todas las instituciones nacionales e internacionales.  En el caso del Mesón A.C. realiza las pruebas de 
detección oportunas y en la entrevista realizada a dicha institución, ellos muestran  sorpresa del índice de casos reactivos que se 
presenta en la UTJ contra otras Universidades. Ante esta situación nosotros como tutores queremos aportar con algo que incide 
en protección a nuestros alumnos.

Objetivo

Nuestro objetivo es entender el grado de conocimiento sobre las ITS y las campañas de comunicación de salud en  los alumnos de 
la división económico administrativo de la UTJ . En ese sentido nos preguntamos ¿Las comunicaciones de la salud en la UTJ dejan 
información significativa a los alumnos? ¿ La forma en que la información expuesta forma parte de la vida de nuestros tutorados? 

Justificación 

Al entender el significado de las experiencias de los alumnos, así como la forma en que son receptivos a la comunicación de 
salud, podríamos sugerir mejoras a las campañas actuales con la finalidad de reducir los riesgos. En este sentido  la UTJ como se 
ya mencionó , tiene un plan de dichas comunicaciones,  se evaluó el impacto de estas y los sentimientos de los alumnos con 
respecto a las campañas de comunicación de la salud.
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Viabilidad y contexto.

El presente estudio se realizó en la división económico administrativa de la UTJ institución a la cual pertenecen los ponentes, se 
utilizó esa muestra primero por la cantidad de alumnos con respecto a las demás carreras de la Universidad, y la conveniencia 
de accesibilidad a nuestros tutorados. Se realizaron 5 sesiones de grupos entre alumnos de los turnos matutino y vespertino . 
La utilidad de este estudio no sólo compete a la Universidad Tecnológica de Jalisco, si no a todas instituciones de educación 
superior que quiera reducir los índices de infecciones de las ITS entre sus alumnos.

Desarrollo
Revisión de la literatura
Las campañas de prevención para prevenir las ITS, han incrementado su presencia desde el inicio de la aparición del VIH, virus 
que causa el Síndrome De Inmunodeficiencia adquirida. Con el incremento de enfermedades de infección sexual,  si la población 
no es consciente de padecerlas, el tratamiento tardío puede traer consecuencias fatales para quien las padece, de igual modo 
los costos de tratamientos inciden directamente en el erario público. En este marco, las Universidades Públicas han participado 
apoyando impartiendo pláticas o abriendo espacios para que otras instituciones con experiencia en el ramo impartan dichas 
pláticas. Lo anterior además de cumplir con las indicaciones de la estrategia 1.5, del plan sectorial de salud dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, es un esfuerzo promocional para dar a conocer a la población mexicana las herramientas para 
prevenir las ITS y embarazos no deseados(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013). 
La promoción se puede entender como “coadyuvar en la satisfacción de necesidades y deseos mediante la información, persua-
sión y recordación” ( Thomson I, 2010) , en este caso la información, pláticas  y material que se proporcione a la población con la 
finalidad de evitar los ITS y embarazos no deseados son la principal herramienta de dicha campaña o los estímulos que se desean 
se capten para disminuir índices de contagio/embarazo.  Dicho estímulo está sujeto a tres factores: la atención, distorsión y reten-
ción selectiva, que forman parte de la percepción. Nosotros usamos el concepto de percepción como: “Un Proceso de selección, 
organización e integración de los estímulos sensoriales en una imagen significativa y coherente”. (Santesmases M et Al, 2013)
Ahora bien, existe evidencia de que los seres humanos tenemos distorsión selectiva, misma que podríamos describir como “la 
tendencia de las personas a interpretar la información de manera que sustenta sus creencias” (Kotler, 2012 p 149) lo anterior 
podría implicar que algunos alumno solo tomen lo que se ajusta a sus conceptos mentales Ejemplo obtenido de los alumnos: “ 
no soy Homosexual, por lo tanto no me da.. (la infección)”, por ello la claridad y consistencia de las pláticas informativas no debe 
dar espacio a este tipo de distorsiones. Aunque estas existan.
Las campañas de  comunicación de la salud son la forma de realizar las “promociones “ para evitar o dar a conocer las ITS. La  
comunicación de la salud se define como:

“el estudio de la naturaleza, alcance y función, así como los medios por los cuales los tópicos de salud alcanzan y afectan 
las audiencias apropiadas. Las áreas de estudio incluyen: métodos de formulación de mensajes, estrategias de implanta-
ción y técnicas de avalúo” (Ríos I, 2011, p126)

El autor ya citado menciona las estrategias de implantación y modelos donde se basan las diferentes comunicaciones de la salud 
que previenen las ITS, en el caso de las organizaciones que asisten a la UTJ se presenta el mismo formato donde imparten infor-
mación y se espera que participante decida realizar los cambios correspondientes en su vida. En ese sentido hasta ahí es donde 
puede llegar las estrategias, sin embargo esta situación motiva a buscar elementos que permitan a  que nuestros tutorados 
mejorar sus percepciones y actitudes  hacia la prevención. 
Sin embargo, la percepción del individuo puede afectar negativamente la actitud hacia los estímulos que entregan las pláticas 
de prevención, quedando evidencia de esto en varios estudios ( Staines et AL 2009, Rodríguez, Rosina y Suárez Lugo 2005)  En 
éstos se menciona que no existe coherencia entre conocimiento, actitud y conducta a la hora de la prevención.  Por otra parte, 
los estereotipos sociales influyen no sólo en la percepción del riesgo de adquirir una ITS, sino que también de transmitirla a un 
compañero sexual   (Gayet C. 2015)
Instituciones nacionales e internacionales coinciden en reconocer la necesidad de una nueva forma de comunicar para la salud 
, ya que las estrategias actuales no han cubierto las necesidades actuales  (ONUSIDA  2001, Cáceres 2004, Letra ese 2018). En ese 
sentido los que presentamos esta ponencia deseamos explorar cómo aportar a la nueva forma de comunicar las promociones 
de salud, en este caso entre nuestros tutorados.

Plano metodológico

A continuación se presenta la metodología para la investigación desarrollada entre los alumnos de la división económico admi-
nistrativa, misma que está compuesta por:
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• Entrevistas con los grupos de comunicación de la salud para evitar las ITS.
• Sesiones de grupo en la UTJ, con los alumnos de la división económica administrativa, las sesiones se realizaron en los 

cuatrimestres de Septiembre- Diciembre 2017, Enero-Abril 2018.  Establecer las preguntas que se responderán en las 
sesiones de grupo y entrevistas de profundidad, para conformar la guía de tópicos, especificando duración de cada tópico.

• Elaboración de un cuestionario para filtrar a los participantes .
• Establecer un perfil de moderador, en este caso se sugiere la participación de alumnos para evitar el sesgo de participación 

por algún maestro o persona de que los alumnos puedan considerar mayor y por lo tanto no participante de su realidad.
• Se realizaron 4 sesiones de grupo con la misma guía de tópicos, de acuerdo a Naresh Malhotra que sugiere realizar “tres o 

cuatro grupos sobre el mismo tema” (Malhotra N, 2009, p 156).  Las sesiones se llevaron a cabo en los laboratorios de audio 
y video de la Universidad, participando alumnos de la división económica administrativa.

• Revisión de las cintas y análisis de datos. Mediante la transcripción de las sesiones de grupo.
• Se resumieron los resultados y se planteó  las acciones de seguimiento.
• Comparación con los elementos teóricos encontrados .

Análisis y resultados

A continuación se presentan los diferentes resultados y descripción del contexto de la investigación. En dichos eventos par-
ticiparon 10 a 12 participantes por sesión de grupo, al ser dentro del entorno universitario muchos de ellos se conocían por 
su convivencia cotidiana, por lo que permitió un espacio de camaradería y confianza.  En ellos hay coincidencia en reconocer 
diferentes ITS además de VIH , lo anterior producto de su experiencia de asistencia a pláticas durante su estancia en sus estudios a 
nivel secundaria y  preparatoria, una pequeña participación señaló la semana de la salud de la Universidad Tecnológica de Jalisco. 
A continuación se presentan los principales hallazgos y opiniones que se extraen de las sesiones del grupo.
La percepción de la mayoría era clasificar el VIH como una enfermedad mortal y esto es interesante, ya que al mismo tiempo 
reconocen que a veces no se preocupan por ello, dando más peso al riesgo del embarazo, situación que une a tanto a las 
alumnas y alumnos, mostrando una incoherencia. Probablemente por ver en casos cercanos la problemática que lo embarazos 
representan, mientras que la situación del VIH no es visible.  Una minoría de los participantes reconoce que el VIH es mortal si 
no se trata con debida atención.
Para muchos no tienen claro los síntomas, o sólo mencionan los que se presentan en estado avanzados de la enfermedad, por 
lo que reconocen que no saben quien porta o no la ITS  “a simple vista”.De manera aislada se mencionan cambios en la piel o 
adelgazamiento. 
Al momento de hablar sobre protección, todos invariablemente reconocen el condón como el medio para evitar las ITS, aunque 
se presentó una notoria mención de otros métodos  para evitar el embarazo “Píldoras”, “ DIU”, lo cual tienen implicaciones que 
veremos más adelante. Se menciona que los métodos anticonceptivos –incluyendo el condón- son fáciles de conseguir “En el 
oxxo”.
La principal  forma de transmisión reconocida es a través de las relaciones sexuales “ a través de relaciones”,  aunque algunos 
expresan que también se puede transmitir a través de agujas infectadas, transfusiones de sangre y  cortaduras. “Agujas infectadas”
Los participantes reconocen que todos son propensos a adquirir una ITS, pero a la vez una mayoría reconoce no cuidarse de ITS, 
pero si del embarazo, situación que consideran de mayor cuidado. “no pues si no te cuidas a todos”, “lo que me preocupa es el 
embarazo” . Aunque le atribuyen a otros la facilidad o mayores posibilidades de contagiarse por su práctica o preferencia sexual 
“creo que los homosexuales son más propensos”. Sin embargo cuando se les pregunta si practican relaciones sin condón , una 
gran mayoría asiente, adicionalmente una parte  de los participantes afirma perder cierto grado de “naturalidad” al utilizarlo, por 
lo que prefieren no usarlo, nuevamente una situación incongruente.
Con respecto a las campañas de prevención, los participantes reconocen las de “IMSS”, “cruz roja” y “DIF”, o bien mencionan  a las 
que asistieron en la preparatoria.  Apareciendo las campañas de la Universidad con muy poco reconocimiento, casi desaper-
cibidas.  Los participantes hacen referencia que en dichas campañas les enseñan sobre prevención y canalizaciones a centros 
especializados en caso de duda sobre su estado de salud. Aunque también depende de la organización que asistió al evento al 
que fueron y las formas y métodos en los que imparten su comunicación de salud, “se ponen a hacer pruebas y regalan condo-
nes”, “solo fue una plática”. Algunos participantes reconocen las campañas por los “puestos” de pruebas rápidas, donde al pasar 
les obsequian con condones. La mayoría recuerda ver los anuncios de dichas pláticas:  “vi las mantas de la plática”.
Cuando a los participantes se les pregunta a quienes se tienen que dirigir las campañas, ellos reconocen que a “los de prepa”o 
bien “de secundaria que es cuando andamos más locos”  pues ellos consideran que ya no necesitan esa información. 
Al hacerles notar los diferentes formas que tienen las pláticas de las instituciones que asisten (métodos de comunicación de la 
salud), y sobre las sugerencias que harían mencionan que lo que cambiarian es traer a alguien que tenga una ITS, en este caso el 
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VIH, para que de su testimonio “en la prepa llevaron a alguien con anorexia..me dio por cuidarme”, “como los ejemplos del radio 
..de las drogas, me hizo pensar que feo”, “cuando piensas que tiene tu edad y toma alcohol médico, horrible” Este último punto 
es que nos hace refleccionar y nos abre la puerta para realizar sugerencias a la campaña de comunicación de la salud interna.

Conclusiones

Las estrategias de comunicación de la salud deben de contar con elementos que los jóvenes identifiquen como algo cercano 
y que puede ser posible vivir en carne propia. Por lo que las futuras campañas que organice la UTJ deberá constatar con estos 
elementos: algún expositor que exponga su testimonio , de preferencia en el rango de edad de los alumnos de UTJ ( 21-24 años)  
de esta forma los alumnos podrán relacionar de una manera más significativa la información expuesta. Las preguntas de investi-
gación se respondieron, quedando claro que el esfuerzo de comunicación de la salud de la UTJ pasa inadvertido para la mayoría 
de los entrevistados, sin embargo la información que se recibe por parte de los que recuerdan o reconocen ir si es significativa.
Por otra parte la entrega de condones a aquellos que no entran a las conferencias de comunicación de la salud, deberá asegu-
rarse incluir en dicha entrega alguna plática que involucre “comunicación participativa” de la persona que recibe el condón, de 
lo contrario caerían en asistencialismo, literalmente asistir a recoger el condón (Amaro Á, 2010).
Se recomienda a otros investigadores el validar de manera cuantitativa los hallazgos con  alumnos de toda la universidad, no 
sólo de la división económica administrativa, para validar si este tipo de conferencias de la salud tendrían mejor impacto entre el 
estudiantado. Así mismo, es necesario después de  realizar cambios en las comunicaciones de salud una medición con respecto 
al impacto que las conferencias con testimonio pudieran tener entre  el alumnado.  En ese sentido se le invitará a la UTJ a realizar 
de manera extensiva conferencias de este tipo, tratando de involucrar al mayor número de alumnos .
Las respuestas de los participantes en las sesiones de grupo se relacionan directamente con otros estudios realizados por otras 
universidades e institutos ( Cáceres 2004, Rodríguez et Al 2005, Staines et Al 2009), existiendo similitud ante las actitudes ante el 
riesgo y prácticas de prevención ante las ITS, lo que sugiere que es una cuestión de cultura  ante las ITS.  Sin embargo, el presente 
estudio tiene la limitante que sólo abarca a los alumnos de la división económica administrativa de la universidad y se enfoca en 
el aspecto cualitativo solamente, por lo que falta mayor investigación que verifique la información aquí presentada.
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Riesgos por el uso inadecuado de las TIC en estudiantes de Educación Superior

Resumen

Es indudable que hoy en día vivimos un periodo de avances tecnológicos sin precedentes que han influido profundamente en 
todos los aspectos de la vida social. Las nuevas tecnologías relacionadas con la información y comunicación inciden en la manera 
en que interactúan las personas, pues gran parte de las relaciones interpersonales están mediadas por diferentes herramientas 
tecnológicas. El acrónimo TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se ha convertido en el término para referirse a 
los medios de difusión actuales como: internet, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, correo electrónico, redes sociales, etc. 
Estas herramientas se emplean constantemente y forman parte de la vida cotidiana de un gran número de personas. El ámbito 
educativo no está ajeno a este proceso de cambios en la dinámica social, pues ahí es donde los docentes adquieren un papel 
trascendental en la orientación de los jóvenes para el buen uso y aprovechamiento de las TIC.

Palabras clave: Tecnologías, comunicación, información, dispositivos móviles, internet, redes sociales, educación.

Introducción

¿Qué son las TIC?
Hablando en términos generales, la tecnología siempre ha impactado el quehacer del ser humano, pues él mismo ha creado 
múltiples recursos para ayudarse a tener una vida más fácil. Desde los primeros inventos y descubrimientos, han surgido una 
gran cantidad de objetos que poco a poco han transformado la realidad del hombre. 
Los avances tecnológicos están presentes en diferentes ámbitos de la vida diaria, por ejemplo: en la ciencia, en los medios de 
transporte, en el arte, en el deporte, en la medicina, en las grandes empresas, en la guerra y, por supuesto, en los medios de 
comunicación.
En general, el concepto tecnología se relaciona con progreso, bienestar, comodidad, calidad de vida, etc. y de cierta manera 
es todo eso y más, pues esta representa un apoyo en el actuar del ser humano tanto en lo individual como en su desarrollo en 
sociedad.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española tecnología es: “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico.” (RAE, 2014, www.rae.es).
Como se puede apreciar, la palabra tecnología se puede definir no sólo como objetos, sino también como el conjunto de cono-
cimientos y técnicas que contribuyen a aprovechar de mejor manera todos los recursos que el ser humano tiene a su alcance y 
de este modo facilitar diversas actividades que rigen su vida cotidiana. 
Las herramientas tecnológicas, no son malas en sí, es precisamente el abuso en el empleo de estas lo que va disminuyendo las 
capacidades del ser humano. Cuando la máquina se convierte en un fin y no se le considera como un medio para facilitar el 
trabajo de las personas, se pierde la dimensión entre la máquina y el hombre.
Es importante considerar que: “Las TIC son un sistema humano que integra también aspectos organizativos y culturales” (Lorente, 
Bernete & Becerril, 2004, p. 24). Esto quiere decir que las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en la forma en 
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que las personas concebimos la interacción social e impactan también en la cultura, pues surgen nuevos paradigmas, grandes 
cambios en la forma de manejar la información y la comunicación, lo que ha dado lugar a una nueva sociedad que interactúa, 
aprende, vive, a través de medios de tecnología digital.
Así “la nueva sociedad de la información, de la mano de la digitalización de numerosas tecnologías de la comunicación (…) está 
dando lugar a una superación vertiginosa de los límites de espacio y tiempo” (Castells & Bofarull, 2002, p. 44). La consecuencia 
directa y evidente de esto es que nos encontramos en una aldea global en la que la información de algún hecho que ocurre en 
cualquier punto del mundo se difunde prácticamente de inmediato a cualquier rincón del planeta.
La globalización nos ha hecho pasar de la comunicación analógica, donde el receptor es prácticamente pasivo a una comuni-
cación digital en la que el receptor es protagonista e interactúa con el contenido que recibe. Se ha pasado de los mass media 
(medios de comunicación para las masas) a los self media (medios dirigidos a grupos muy definidos de personas), lo que ha 
hecho que hoy en día el consumo de información sea más individual y particular. (Castells & Bofarull, 2002), pues los dispositivos 
móviles, que son medios donde se obtiene gran parte de la información, son de uso personal y e incluso privado.

Desarrollo

En el siglo XXI hemos presenciado una serie de transformaciones sociales debido a la incorporación de nuevas tecnologías. Se 
dice que estamos viviendo una cuarta revolución industrial que influirá en la forma de ver e interactuar con el mundo como lo 
hemos hecho hasta ahora. 
A esta cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, le anteceden las que se mencionan a continuación: 

La primera marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo 
la electricidad y permitió la manufactura en masa. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada 
de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia 
a la automatización total de la manufactura. (Perasso, 2016, parr. 12 – 14)

Aunque estas transformaciones se dan principalmente en el ámbito industrial, también influyen en otros aspectos de la vida 
cotidiana, pues cuando se habla de revolución 4.0, se considera que “nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia 
artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D serán sus artífices.” (Perasso, 2016, parr. 
20), por lo tanto, la formación de los estudiantes desde educación básica hasta nivel superior tendrá que ser compatible con los 
aspectos mencionados anteriormente.

El impacto por el uso de internet

Una extensa fuente de información es, hoy en día, la Internet, que, si se usa adecuadamente, es una herramienta en la que se 
presentan, se comparten y se generan diversidad de contenidos.
Entre las principales ventajas que tiene Internet se encuentran las siguientes: riqueza de información, facilidad de capturar textos 
y elementos multimedia, búsqueda práctica de información, facilidad para trabajar en grupo, fácil acceso a bibliotecas virtuales, 
enciclopedias, diccionarios y cualquier otro material que se relacione con las diversas áreas del conocimiento. (Jáudens, 2006).
Actualmente, Internet ha tenido éxito frente a otros medios de comunicación e información, por ejemplo, ha entrado en com-
petencia con la televisión, la radio, la prensa, el cine, etc. pues ahora es posible ver programas de televisión, escuchar una gran 
cantidad de emisoras de radio, leer periódicos y ver películas a través de Internet.
Con el tiempo, los jóvenes van teniendo cambios en su desarrollo social pues interactúan menos con la familia, van perdiendo 
amigos de carne y hueso, se vuelven individualistas, disminuye su capacidad de diálogo, se vuelven pasivos y sedentarios. 
Además, el contacto excesivo con Internet puede conducirlos a contenidos no apropiados.
“Romá Gubern, catedrático de Comunicación Audiovisual dice: ‘la cultura actual tiende a una confusión entre lo real y lo que no lo 
es. Esta tendencia es alimentada por una cultura de masas en la que el mercado juvenil tiene mucho peso, en la que la simulación 
y la apariencia son valores más importantes que la realidad misma de las cosas’.” (Castells & Bofarull, 2002, p. 65)
Hoy en día los jóvenes se desenvuelven en Internet, un lugar en que el anonimato les permite ser quien realmente son, es donde 
muestran lo que verdaderamente piensan y sienten, es donde revelan rasgos de su personalidad que muchas veces ocultan 
cuando están con las demás personas.
De acuerdo con Cánovas (2015), estos son los motivos principales por los que los adolescentes prefieren las relaciones a través de la red: 
1. Clarifican, aceptan y explican lo que sienten y piensan: hablan de sí mismos, se analizan y reflexionan.
2. Reciben validación social; autoestima: todo lo que publican en redes sociales es para recibir una respuesta. Los comentarios 

y los “me gusta” les influyen.
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3. Interiorizan normas sociales y de relación: los jóvenes plantean pautas de comportamiento en las que no se involucra a los 
adultos.

4. Adquieren control sobre sí mismos: como prevalece la comunicación escrita, los jóvenes piensan más cómo redactarán sus 
publicaciones en la red.

5. Reforzar y crear vínculos: en Internet se da la continuidad de las relaciones y la desaparición de la soledad. 
De acuerdo con el último punto del listado anterior, se piensa que el adolescente inventa su personalidad en Internet, pero en 
realidad la va creando y lo hace de la misma manera en que lo hace fuera de Internet. “Aprovecha sus cualidades (…), experimen-
tan, prueban y van buscando cómo encontrarse consigo mismos, al mismo tiempo en que se integran en el grupo de iguales.” 
(Cánovas, 2015, p. 108)
A pesar de que las relaciones a través de redes sociales tienen características similares a las relaciones de cara a cara, las primeras 
no deben sustituir a las segundas. Se debe enfatizar entre los jóvenes que una relación a través de los medios electrónicos debe 
complementarse con el contacto personal.
Precisamente algunos se preguntan si es posible desarrollar sentimientos en Internet. De acuerdo con diversas investigaciones, 
se ha concluido que “las relaciones que se establecen en Internet, el cerebro las procesa de la misma manera que las relaciones 
fuera de Internet”. En ellas se produce el mismo nivel de oxitocina que cuando nos sentimos más cercanos a las personas. “Las 
relaciones en Internet, las emociones y sentimientos que se desatan, no son ‘recreaciones digitales’ de las relaciones humanas. 
Son reales y medibles”: (Cánovas, 2015, pág. 128).
Es importante orientar a los jóvenes en el uso adecuado de las TIC, ya que si se manejan de forma excesiva pueden propiciar en 
ellos conductas de riesgo que “todavía no están reconocidos como patologías en los manuales de psiquiatría, pero curiosamente 
cumplen con la mayoría de los criterios típicos de la adicción a sustancias.” (Ángel, 2014, p. 148)
Si bien sabemos que “Los beneficios que genera en nuestra vida el uso de Internet, de las redes sociales y los dispositivos electró-
nicos son incuestionables, pero se han estudiado una serie de trastornos físicos y psicológicos ligados a su utilización inadecuada 
o excesiva.” (Belçaguy, Cimas, Cryan & Loureiro, 2015, pp 7- 11) Esos trastornos y riesgos se mencionan a continuación:
Trastornos físicos: lesiones por movimientos repetitivos, tensión ocular, daños en la audición, sobrepeso u obesidad.
Trastornos psicológicos: síndrome de la llamada imaginaria, nomofobia, cibermareo, depresión del Facebook, dependencia de 
internet, dependencia de videojuegos en línea, cibercondría, efecto Google, síndrome del “doble check”.
Riesgos: Ciberbullying, grooming, sexting, sextorsión.

Conclusiones

Después de haber mencionado los factores que inciden en los jóvenes al interactuar con las tecnologías de la información y 
comunicación, se observa un cambio en la dinámica de trabajo en las instituciones educativas en todos los niveles.
Es evidente que los docentes hoy en día no deben excluir ni excluirse de todo lo relacionado con las TIC, por el contrario, es 
importante que tengan un acercamiento a ellas, pues constituyen un elemento básico de la vida actual. Por lo tanto, se vuelve 
necesario implementar las TIC en el proceso enseñanza - aprendizaje, así como diseñar actividades en las que se oriente acerca 
del uso adecuado de estas tecnologías. Para ello es necesario conocer muy bien las características y alcances de estas para saber 
aprovecharlas al máximo, siempre en beneficio de los estudiantes.
Algo muy importante es que los docentes deben fomentar el pensamiento crítico de los jóvenes, alentar en ellos un espíritu de 
investigador para que sepan discernir acerca de los contenidos que se reciben y se producen en la red.
Por tanto, en nuestras instituciones educativas es recomendable diagnosticar qué problemáticas específicas enfrentan los es-
tudiantes a través de encuestas, entrevistas o buscar momentos para entablar diálogo con ellos a fin de conocer qué es lo que 
está sucediendo en su entorno. Con la información recabada se podrán plantear acciones para formar conciencia en los jóvenes 
que pueden ser talleres, conferencias, campañas, mesas de trabajo, testimoniales, es decir, abrir foros en que los estudiantes 
se expresen y sean retroalimentados. Finalmente, para medir repercusión de estas actividades, se puede invitar a los mismos 
estudiantes a diseñar campañas en las que empleen las mismas tecnologías de la información y comunicación para difundir 
entre sus pares las medidas de prevención y formas en que se pueden aprovechar dichas herramientas.
Es de suma importancia que quienes participan en el proceso educativo: docentes, alumnos y, por qué no, los padres de familia, 
trabajemos en la misma dirección con miras a educar en el buen uso y aprovechamiento de las TIC, porque los jóvenes necesitan 
sentirse involucrados y a su vez cobijados por sus educadores en este proceso, pues estos medios forman parte de nuestro día 
a día y nos involucran a todos.
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Resumen

En el marco de los lamentables acontecimientos que se presentaron en nuestro país por el sismo de 7.1 grados Richter con 
epicentro en Morelos, en el mes de septiembre de 2017, se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES 
Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el evento denominado “Semana de la convivencia y manejo 
de emociones” el cual fue organizado por el Programa de Formación Complementaria, Académica y Profesional (PROFOCAP) en 
colaboración con el Programa Institucional de Tutorías (PIT) que depende de la División de Humanidades y Artes. 
El evento tuvo como objetivo primordial brindar herramientas de apoyo a la comunidad estudiantil en el fortalecimiento emo-
cional y profesional, a través de talleres y conferencias con temáticas sobre convivencia y manejo de emociones con la firme 
intención de que su abordaje fortaleciera a los tutorados, tutores y comunidad en general de la FES Aragón en apoyo a la 
vulnerabilidad en la que nos encontrábamos en ese momento. 
Cuando nos vemos sujetos a amenazas como ésta o cuando nos encontramos en situaciones impredecibles e inmanejables se 
presentan reacciones que hasta cierto punto pueden considerarse normales en un principio, porque tienen la función de prote-
gernos. Sin embargo, permanecer con miedo constante e intenso  después de un terremoto se requiere ser atendido con apoyo 
psicológico y emocional, pues la población del plantel presentaba dificultades para incorporarse a sus actividades habituales.

Introducción

Reconocer que el individuo es la combinación de mente, cuerpo y espíritu, y que está insertado en una sociedad de cambios 
continuos y sobre todo de creencias que componen un imaginario colectivo cuyo génesis se encuentra fácilmente en la igno-
rancia, es reconocer que el hombre actual requiere ser formado de manera integral.
El compromiso con los estudiantes no queda solo en lo académico, sino que, busca también la activación física, con la convicción 
de que “Cultivar el conocimiento y el reconocimiento del cuerpo en el que habitan la inteligencia, la memoria y la sensibilidad 
es parte vital de nuestro desarrollo como seres humanos” 1 (Wiechers, 2016)
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promue-
ve esta formación al llevar acabo sus funciones sustantivas, docencia, investigación y difusión de la cultura, las cuales se basan 
en la actividad científica y académica. 
Por otro lado, se llevan a cabo acciones encaminadas al crecimiento integral de sus estudiantes, un claro ejemplo lo encontramos 
en el Programa Institucional de Tutorías (PIT) como acompañamiento de los profesores a los alumnos, mediante la atención 
personalizada, que tiene como propósito orientarlos hacia la educación integral 2 (Robles D. J., 2012)
En esta misma línea el Programa de Formación Complementaria, Académica y Profesional (PROFOCAP), tiene la función de 
fortalecer a los tutorados para mejorar su formación académica, personal y profesional. Por su propia  naturaleza el PROFOCAP 
coincide con la esencia del PIT en la formación integral de los tutorados y de los estudiantes aragoneses en general.
De vital importancia son las acciones vinculadas a la convivencia y manejo de emociones, aspecto fundamental e imprescindible 
para el desarrollo de los individuos en las diferentes comunidades que requiere ser atendido por las instituciones universitarias 
quienes en su deber ser y hacer brindan a la comunidad, servicios y estrategias que coadyuvan los estados emocionales que 
indican estados internos los que nos regulan emocionalmente para el logro de nuestros objetivos y metas.

Desarrollo

Es de vital importancia recapitular sobre los sismos presentados en el mes de septiembre de 2017 los cuales dejaron graves 
consecuencias en gran parte del país, esto con el fin de contextualizar la importancia de la presencia de la UNAM en las acciones 
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realizadas, en donde respondió ante esta emergencia nacional con un sentido solidario de inmediatez con la formación de 
brigadas estudiantiles y de académicos en apoyo a los damnificados. Las diversas acciones multidisciplinarias se inician con  el 
centro de acopio ubicado en el Estadio Olímpico Universitario para recibir la ayuda solidaria de universitarios y de la ciudadanía.
 También se formaron y desplegaron brigadas  acudiendo a lugares donde hubo derrumbes apoyados de perros de búsqueda y 
rescate, además de bomberos adscritos a esta Casa de Estudios. Otras brigadas formadas por arquitectos, ingenieros, estudiantes 
y profesores revisaron el estado de los diferentes edificios de la UNAM y de los ubicados en otras partes del país. 
Es importante mencionar que la infraestructura de la UNAM se hizo presente en todo momento destacando entre otros la 
importancia del servicio ofrecido por el Sismológico Nacional dependiente de la UNAM. 
La actividad universitaria es parte fundamental para el desarrollo y crecimiento de una nación. Por ello es importante realizar 
acciones que generen impacto y sobre todo contribuya de manera efectiva a encarar con éxito nuestra compleja pero al mismo 
tiempo esperanzadora realidad.
La FES Aragón ha venido desarrollando acciones y programas de apoyo integral a la comunidad, uno de estos es el PROFOCAP 
que en momentos críticos ha sabido solventar contingencias y colaborar acertadamente. La “Semana de la convivencia y manejo 
de emociones” es un ejemplo fiel de trabajo colaborativo.
La Universidad no solo dota de conocimientos profundos, el desarrollo de habilidades imprescindibles para un desempeño 
profesional, sino también tener en cuenta que, el estudiante que se forma es un ser social y que tiene la obligación de formarse 
para vivir en ella, para ser útil y necesariamente apto para transformarla. La formación conlleva también formas y normas de 
convivencia en los estudiantes en donde adquieren valores y costumbres.
Han pasado veinte días de los sismos del 7 y 19 de septiembre en nuestro país. Nos encontramos con un panorama desolador 
pues los edificios dañados que no se derrumbaron empiezan a ser demolidos inicia la reconstrucción. Pero muchas personas 
todavía viven en albergues o en la calle, junto a sus viviendas afectadas, por temor a que les roben sus pertenencias o porque 
no tienen adónde ir. 3 (Burgos, 2017)
En este momento mucha gente no sale de su capacidad de asombro, después viene el miedo y la sensación de que la propia 
vida está en riesgo. De acuerdo al doctor Omar Torreblanca, investigador de la Facultad de Psicología dice que el término clave 
para entender nuestras reacciones, es el estrés: “Hay un estrés normal que nos permite adaptarnos a los peligros, hacer frente a 
las amenazas. 4.. (Burgos, 2017)
Ese estrés implica un desgaste para el organismo, que reacciona con todo el sistema nervioso autónomo, que a su vez controla las 
funciones viscerales”. En segundos nuestro organismo se prepara para huir o combatir la amenaza: el corazón late más rápido, los 
músculos se tensan, llega más oxígeno a todo el cuerpo. Pero estamos expuestos a estresores continuamente, mucho más en caso 
de un desastre y sus secuelas, y si no desarrollamos mecanismos compensatorios, nos podemos enfermar física y mentalmente.
Es de suma importancia resaltar que cuando nos vemos sujetos a amenazas como ésta o situaciones impredecibles e inmane-
jables se presentan reacciones que hasta cierto punto pueden considerarse normales en un principio porque tienen la función 
de protegernos”, si embargo el miedo intenso después de un terremoto es una reacción muy normal de protección. Puntualizó: 
Benjamín Domínguez Trejo, Académico de la Facultad de Psicología UNAM: 

“Quienes no se sienten así podría decirse que están desprotegidos porque su organismo no se está defendiendo”, advirtió. La 
respuesta de evitación o de huida es otro síntoma de este síndrome. Uno más es la activación simpática, es decir sentirse sobre-
saltado, con demasiada energía, tanta que las personas no pueden estar sentadas por un rato ni dormir, puntualizó el especialista. 
Un síntoma que también se presenta durante este síndrome se conoce como flash back y se refiere a que las personas, aunque 
no lo deseen, repiten las escenas traumáticas, en este caso los recuerdos del temor, de manera involuntaria”. 5 (UNAM, 2017)
En este tenor las diferentes dependencias de la UNAM trabajaron desde sus propios espacios realizando acciones simultáneas 
y específicas tal es el caso de la FES Aragón que se realizó “La semana de la convivencia y manejo de emociones” a los 20 días a los 
eventos del sismo, en apego a los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional (2015 - 2019) sobre el quehacer universitario. 
El cual determina orientar y dar seguimiento a las acciones que se requerían para atender a las necesidades que se presentaban 
en todos los órdenes, niveles y sectores, además de impulsar acciones decisivas para su devenir y refrendar, con ello, la calidad y 
fortaleza que distingue a la Universidad y su consecuente liderazgo en materia de educación superior, investigación y extensión 
de los beneficios de la cultura a la sociedad.
Bajo este marco el objetivo general de la “Semana de la convivencia y manejo de emociones” fue el de brindar herramientas que 
apoyen a la comunidad estudiantil en el fortalecimiento emocional y profesional. Por lo que se plantearon los siguientes objetivos:
• Promover alternativas para la salud en el manejo de la ansiedad y la depresión.
• Conocer cómo influye la salud emocional en el bienestar personal para la prevención y tratamiento de enfermedades.
• Reflexionar sobre los derechos humanos y su relación con la civilidad como formas de convivencia universitaria y armonía social.
La “Semana de la convivencia y manejo de emociones” fue organizada por el Programa de Formación Complementaria,  Académica 
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y Profesional (PROFOCAP) bajo la dirección y coordinación de la División de Humanidades y Artes. El evento se llevó a cabo del 9 
al 13 de octubre de 2017, realizando diferentes conferencias y talleres con la intención de brindar herramientas que contribuyan 
al fortalecimiento emocional de la comunidad estudiantil generando mayor bienestar social, mejorando la convivencia y el 
rendimiento académico de la comunidad universitaria de FES Aragón.
Las emociones son sentimientos que forman parte de nuestras vidas desde el momento en que nacemos; sirven para manifestar 
lo que sentimos en nuestro interior: rabia, tristeza, alegría, miedo o desagrado. Pueden ser negativas o positivas pero ayudan a 
expresar lo que sentimos debido a que son reacciones innatas que salen a flote frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Estas 
son la base para una sana convivencia y un buen desarrollo social.
Por tanto, es importante brindar a nuestros estudiantes orientación para cambiar las creencias erróneas, llevándoles a pensar 
sobre la manera en cómo nos relacionamos con los demás lo que hace que evitemos o tengamos conflictos interpersonales. 
Orientando a los alumnos hacia el comportamiento adecuado para sentirse emocionalmente bien, sentirse seguros de sí mis-
mos y como consecuencia hacer que las personas con quienes nos relacionemos en todos los ámbitos, nos lleve a interactuar 
eficientemente. 
La “Semana de la Convivencia y Manejo de Emociones” se inauguró el día lunes 9 de octubre de 2017. Acto seguido se presentó 
la  primera conferencia titulada “Violencia en los entornos familiares y escolares” donde la Mtra. María Esther Jiménez Becerra 
resaltó la importancia de abordar el tema con el fin de que los asistentes se sensibilizaran y reconocieran la violencia como un 
problema cotidiano del que todos somos parte, aunque casi siempre de manera inconsciente. Habló de la importancia de buscar 
alternativas y herramientas para contrarrestarla mediante acciones basadas en el respeto y civilidad para crear relaciones sociales 
armónicas.

TEMÁTICA PONENTE FECHA

Conferencia:
“Violencia en los entornos 
familiares y escolares”

Lic. María Esther Jiménez Becerra Lunes 9 de octubre 2017

Taller:
 “Alternativas para la salud en 
la ansiedad y depresión “una 
perspectiva de Oriente para 
Occidente”

Mtra. Yolanda Navarrete Camacho Martes 10 de octubre 2017.

Taller:
 “Prevención y control de la Dia-
betes a partir de la alimentación y 
el manejo de emociones”

Mtro. Juan Alejandro Cruz Velasco Miércoles 11 de octubre 2017

Talleres: “La vida es un juego”
“Deja tu huella”
“Ármala en grande”

Lic. Clara Patricia Pérez Jueves 12 de octubre 2017

Conferencia:
“Civilidad y convivencia 
Universitaria”

Mtro. David Zanicotti Segura Viernes 13 de octubre 2017

En la segunda conferencia la Mtra. Yolanda Navarrete Camacho, impartió el taller de: “Alternativas para la salud en la ansiedad y 
depresión. Una Perspectiva de Oriente a Occidente” El día martes 10 de octubre. Compartió a los alumnos distintas técnicas de 
la medicina tradicional China basadas en la respiración y la relajación. Asociando las bondades de la medicina china como un 
puente comunicante en  el equilibrio del cuerpo, el estado emocional y la función mental del ser humano integrándolo como 
un ecosistema humano. 
Además puntualizó, la existencia de dos de las más grandes inquietudes de salud en nuestra sociedad moderna como el estrés 
y la ansiedad en donde los alumnos de la Fes Aragón no escapan ante tal padecimiento. Sin embargo, existen alternativas como 
la medicina China pues en la sociedad contemporánea se le considera idónea  para aliviar los síntomas y corregir la causa tanto 
del estrés como de la ansiedad; dichas enfermedades son  resultado de un desbalance o bloqueo en el flujo de la energía. 
Por otra parte el día miércoles 11 de octubre se contó con la valiosa participación del Mtro. Juan Alejandro Cruz Velazco quien 
presentó la conferencia “La prevención y control de la diabetes a partir de la alimentación y el manejo de emociones” puntua-
lizando los riesgos que se establecen en la relación a la comida con las emociones. Se contó con una gran asistencia al evento 
pues la temática atrajo la atención de muchos alumnos quienes mostraron gran interés resaltando inquietudes que generaron 
en todo momento preguntas y comentarios creando una amplia interacción entre el ponente y alumnos.



1333

Se concluyó en que las personas con diabetes pueden comer los mismos alimentos que disfruta la familia en general. Pues todos 
se beneficiarán al comer sano, por lo que toda la familia puede ser parte de la alimentación saludable; planeando y organizando 
una buena alimentación: Sin embargo, se sugirió llevar un control periódico de la glucosa, la presión arterial así como del colesterol. 
Posteriormente, al día siguiente jueves 12 de octubre la Lic. Clara Patricia Pérez Sánchez desarrollo el taller “La vida es un juego” don-
de realizó distintas dinámicas lúdicas para impulsar el trabajo cooperativo y colaborativo. Las actividades se realizaron mediante 
la organización de los alumnos formando grupos y equipos, quienes se mostraron en todo momento entusiastas y participativos. 
El objetivo principal del taller consistió en que los alumnos reconocieran como el juego estimula y despierta las inteligencias 
sutiles como: la inteligencia corporal quinestésica, y su respuesta con el estímulo externo de la música asociada con la actividad 
de “pintar bailando”. Los participantes aplicaron la inteligencia espacial a través del juego como el “jenga gigante” pues el objetivo 
se asociaba a la necesidad de mantener una “estructura estable”, en donde son vitales el trabajo en equipo y la concentración. El 
efecto secundario de este juego recae en la consecución del “propio equilibrio”. Resaltando la importancia de como la inteligen-
cia espacial entra en funcionamiento con la inteligencia lógico-matemática, simplemente jugando. 
Por último el Mtro. David Zanicotti Segura, presento una conferencia el día viernes 13 de octubre titulada “Civilidad y convivencia 
universitaria” donde señaló la importancia de retomar los valores de los individuos dentro de la sociedad y de cómo repercuten en 
la acción y organización social, de ahí la importancia en la influencia para la toma de decisiones en las diferentes áreas de su vida, 
este conocimiento permeará en el fortalecimiento de la convivencia universitaria de la FES Aragón. Cabe mencionar que todos 
y cada uno de los ponentes forman parte de la planta docente de nuestra Facultad y son expertos en cada una de las temáticas 
abordadas. Un gran reconocimiento a su labor y sensibilidad pues gracias a ellos esta loable misión fue realizada exitosamente.

Conclusiones

El evento sobre la “Semana de la Convivencia y Manejo de Emociones” dentro de la facultad fue considerado de gran relevancia 
por los tutorados, y la  comunidad estudiantil en general debido al fortalecimiento emocional y profesional que les brindó el 
participar e interactuar en las diferentes actividades que se realizaron durante el evento pues queda claro que ante este tipo de 
fenómenos naturales no sabemos cómo reaccionar.

Sin embargo el psiquiatra Miguel Otero Zúñiga de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos dice que  por fortuna es mucho 
lo que podemos hacer para defendernos del estrés. Recomienda que aprendamos a “apagar” los estresores. 6 (Burgos, 2017) 
Un ejemplo es darnos un descanso de las noticias, aprender a hacer respiración abdominal, alimentarse, dormir bien y evitar 
el consumo de tabaco, alcohol y drogas. También es clave primordial cultivar las relaciones sociales y familiares. Otero Zúñiga 
hace énfasis en que todas las medidas deben seguirse cotidianamente, aunque ya haya pasado el acontecimiento desastroso. 
De hecho, el hacerlo nos dará además herramientas para afrontar situaciones catastróficas que pueden presentarse en el futuro.
Finalmente es importante puntualizar que las actividades realizadas durante la semana de la convivencia y manejo de emociones 
se rigió por el mismo eje de acción ya mencionado, pues durante el evento se hicieron notar diferentes manifestaciones emo-
tivas y reflexivas por parte de los asistentes, que van desde sonrisas, saltos, movimientos corporales (baile) como la expresión 
corporal a través de la pintura.
Dichas actividades generaron un ambiente lleno de júbilo y euforia por parte de los alumnos de las diferentes carreras, quienes 
al final de los talleres y conferencias compartieron comentarios muy positivos calificando de asertivas las temáticas abordadas, 
pues consideraron que no estamos exentos de enfrentarnos a este tipo de situaciones que día a día se presentan en los diferen-
tes ámbitos de sus vidas y que en la mayor de las veces no son identificadas conscientemente ni mucho menos reconocidas. 
También comentaron con agrado el que los temas ya mencionados fueron abordados por los ponentes de forma amena y profe-
sional llevándolos a reflexionar sobre aspectos personales, considerando  la importancia del trabajo intrínseco para fortalecernos 
emocionalmente a la par del trabajo académico. 
Se contó con una gran participación con un total de 512 participantes de las diferentes carreras de la Facultad, de esta forma se cum-
plió el objetivo inicial de brindar herramientas que apoyen a la comunidad estudiantil para el fortalecimiento emocional y profesional. 
Agradecemos infinitamente a la División de Humanidades y Artes, así como a los académicos de la FES Aragón que ama-
blemente participaron durante la jornada en calidad de expositores; también a los enlaces del Programa Institucional de 
Tutorías (PIT ) y a todos los compañeros tutores y tutelados que hicieron posible la realización de este evento contando 
con su valiosa participación.
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Soy bachiller. Necesito de tu apoyo. Ayúdame.

Eje temático: Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil
• El estudiante como joven ante la incertidumbre de su futuro
Nivel: Bachillerato.
Autoras: Calderón Marcelo Blanca Eugenia.  bcalderón@uv.mx      blanquis_profordems@yahoo.com.mx   CBTIS No. 250 Jálti-
pan Chinameca. Facultad de Odontología Campus Minatitlán.   Universidad Veracruzana.
Martínez Martínez Marina marimartinez@uv.mx / marina_fispa@yahoo.com.mx  

Resumen

Actualmente el nivel que ha representado la coyuntura en nuestro país, es el bachillerato. Ser bachiller actualmente es sinónimo 
de recibir un sinfín de influencias e información interminable. Por otra parte, el propio devenir del país obliga a los padres a 
trabajar ambos, lo que representa muchas veces que el adolescente  puede ser presa del Facebook, de los amigos o influencia 
negativa que le permitirá caer en las redes de gente o factores  no convenientes para su edad. En el otro sentido, ha ingresado a 
un bachillerato que le brindará una capacitación u oficio que le permitirá trabajar en caso de no continuar sus estudios univer-
sitarios. Teme al futuro, teme al contexto. Duda hasta dónde será capaz de ejercer la capacitación recibida y si realmente cuenta 
con la vocación de la carrera que elegirá estudiar más adelante. No recibe apoyo tutorial suficiente para identificar todos los 
riesgos en que se encuentra como drogadicción, alcoholismo, tendencia o manía hacia las tecnologías e incluso un embarazo 
no planeado. Sí existen programas en operación de la propia SEMS como el programa Construyet   o Yo no abandono,  pero se 
requiere seguimiento, supervisión e incluso compromiso de los maestros para operarlos. 

Introducción

Ser adolescente bachiller en el país significa ser vulnerable en toda la dimensión de la palabra. La edad, las  condiciones so-
cioeconómicas del país, la organización del sistema educativo  a través de la SEMS en la carga horaria del personal docente y la 
comunicación a través de las redes sociales  ejercen una confusión y falta de orientación hacia un proyecto de vida futura en los 
adolescentes lo que representa una situación muy difícil en la definición de su proyecto de vida.
Observemos la publicación del INEGI el 10 de agosto del 2017 en Aguascalientes, Ags.

• 30.6  millones son jóvenes entre 15 y 29 años. 
• En 2015 fallecieron 34 mil jóvenes entre 15 a 29 años. 
• Una de cada tres adolescentes inicia su vida sexual entre los 15 y 19 años. 

Desarrollo
 
• El contexto social. En este sentido, se cita en el estudio de Elena Azaola “Los adolescentes que comenten delitos graves”  

México necesita una política que dote de habilidades y herramientas a los jóvenes, en el país el  35 y 40 por ciento de ellos 
viven en hogares de extrema pobreza. La gran mayoría viven en familias con madre y padre, pero 26.6 por ciento han salido 
del hogar paterno. El futuro es incierto, el propio contexto es confuso ante los ojos de los jóvenes. El ingreso a las Univer-
sidades públicas es muy difícil, pocos lugares y la necesidad de una capacidad económica sustentada se requiere para el 
ingreso y la permanencia en ella. 

• La influencia de las redes sociales en la formación de los adolescentes. Las redes forman parte de la vida de los adolescentes. 
Estas se incorporan fácilmente al mundo de las Tecnologías de Información y comunicación. Actualmente se estudia la 
dependencia hacia ellas  y la necesidad de mantener el teléfono celular, por ejemplo,  a su lado. 

• La necesidad de la verdadera operación de los programas Construyet y Yo no abandono. 
• La SEMS opera actualmente dichos programas. En particular el programa Construyet  genera el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, como parte de un  Programa de Naciones Unidas para enfrentar exitosamente los retos académicos, 
vocacionales y personales delos bachilleres. Se propone la formalización, planeación y seguimiento preciso de su operación 
en las preparatorias. Estos programas están establecidos, sin embargo, no se supervisa su operación y seguimiento en todas 
las instituciones del país. 

• Atender y operar la prevención del embarazo temprano. Según la OCDE  México ocupa el primer lugar en América Latina 
en embarazo temprano. Uno de cada cinco embarazos es joven que no alcanza la mayoría de edad. El panorama es grave, 
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dicen los expertos que hay alerta roja y es urgente trabajar en la reflexión con padres de familia y maestros. Actualmente no 
existe un programa formal de atención a las cifras alarmantes que se presentan. 

Conclusiones o propuestas:

• El contexto social representa un gran dilema y confusión verdadera del hacia dónde voy, qué haré, tendré empleo, etc. La 
falta de empleo en el país y la propia decisión de los padres de trasladarse hacia otros lugares o fuera del país influye de 
forma determinante en el futuro de los jóvenes. Estos muchas veces se quedan solos e incluso a cargo los familiares y por 
lo regular es un  adulto mayor que ya está cansado y no cuenta con la autoridad suficiente para establecer límites en el 
actuar del joven.  La ayuda a través de la figura tutorial verdadera será determinante. 

• Redes sociales. En una ocasión se logró escuchar lo siguiente: 
• “… maestra Blanquita… no pude dormir. ¿Qué te sucedió? respondió la maestra. Fíjese que no revisé mi Facebook. No hubo 

energía eléctrica. Fue terrible, me mantuve pensando que no escribí  a mis amigos.    Lo que evidencia la total dependencia 
de los jóvenes  en su vida cotidiana y la necesidad de operar las redes sociales para la comunicación con el resto de su 
comunidad. Como oxígeno o agua en sus vidas.

• En primer lugar, el programa Construyet es vasto en su contenido. La propia operación que se centra en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales representa un fuerte apoyo para los bachilleres. Se requiere su operación plena y verdadera 
en los bachilleratos del país, así como el programa Yo no abandono,  verdaderos ejes para abatir la deserción y reprobación 
con el propósito de conservar la matrícula en las instituciones de Educación Media Superior. La planeación, operación y la 
supervisión de la operación de los programas resulta un imperativo así como el tiempo específico para esta actividad dentro 
del horario de los estudiantes, no como una actividad en clase, sino una verdadera tutoría que los lleve a cabo e incluso con 
el propio estímulo docente a quien lo desarrolle en todas sus facetas con la evidencia plena del antes y después del actuar 
de los beneficiarios. 

• Por otra parte, la orientación vocacional ha quedado de lado en la preparatoria. Es cierto  que la capacitación recibida 
representa un elemento para ingresar al mercado laboral en caso de no continuar sus estudios a nivel superior; sin embargo, 
la necesidad de continuar o ingresar a la Universidad en un perfil específico y con un antecedente de perfil vocacional 
puede ser de gran ayuda. Muchas veces ni siquiera se conoce la oferta educativa que existe en su región a nivel superior y 
la oportunidad que ofrecen los sistemas en línea y la educación abierta. 

• Talleres para padres que estén centrados en el embarazo temprano. Pese a la enorme problemática que representa el 
embarazo temprano en México aún esta problemática no se atiende en toda su dimensión. Otro elemento a promover por 
parte de los tutores en las instituciones de Educación Media Superior  son los talleres para los jóvenes y los padres de familia. 
Hormona mata neurona es una alternativa para planear  y diseñarlos. Los padres de familia necesitan conocer las estadísticas, 
casos y futuro respecto al embarazo temprano en el país. Tomar en serio los apoyos específicos para los jóvenes será de gran 
beneficio ante este gran panorama incierto para nuestros muchachos.  Apoyémosles. 
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Estrategias de atención para alumnos con autismo en ITSON Unidad Guaymas

Eje temático: Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil.
• Recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Nivel del sistema escolar: Licenciatura.
Lic. Rodriguez Ruiz Damari Asbel  damari.rodriguez@itson.edu.mx
Lic. Meraz Fimbres Erika Giovanna  erika.meraz@itson.edu.mx
Lic. Muñoz Velazco Reyna Eos  reyna.munoz@itson.edu.mx
Institución: Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas.

Resumen

Las Instituciones de Educación Superior deben ser espacios donde se viva la inclusión educativa, los alumnos requieren apoyo 
para estudiar la carrera a fin a sus habilidades, actitudes y aptitudes para su inserción en el mundo laboral. El ITSON  dentro del 
Modelo Educativo tiene  el objetivo estratégico de Impulsar la inclusión educativa, sin embargo no se tienen datos exactos del 
total de la población que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE). Tener identificado al tipo de población universitaria 
que se atiende es parte importante de la formación integral de los estudiantes. Es importante tener el conocimiento y las herra-
mientas para ayudarles es su proceso de enseñanza- aprendizaje es aún más efectivo, es por ello que el objetivo de la presente 
investigación es habilitar a los profesores a través de la capacitación, brindado herramientas de atención a alumnos con autismo, 
con el fin de ayudarlos en el proceso de integración académica, social y personal. Tener identificado al tipo de población univer-
sitaria que se atiende es parte importante de la formación integral de los estudiantes, para poder tomar acciones que favorezcan 
este proceso, es importante tener el conocimiento y las herramientas para ayudarles es su proceso de enseñanza- aprendizaje 
es aún más efectivo.

Palabras clave: Acompañamiento, Inclusión, Necesidades de Educación Especial (NEE), TEA y capacitación.

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben ser espacios donde se viva la inclusión educativa, considerando que la 
escuela debe ser un lugar para todos, donde cada alumno pueda destacar sus potencialidades, para ser mejores personas, ca-
pacitadas y aptas para su inserción en el mundo laboral. Actualmente existen grandes avances con referencia a este tema, dado 
que antes era más complicado aceptar a los alumnos con condiciones especiales, sin embargo aún queda una brecha que debe 
ser abordada, dado que pese a que la ley ahora respalda las escuelas inclusivas, existen diversas carencias para poder cumplir 
con las expectativas de este tipo de alumnos y sus familias. 
Como es mencionado anteriormente para ser una escuela inclusiva se requiere contar con ciertos elementos que cumplan con 
el logro de los objetivos de aprendizaje, entre ellos, es importante contar con infraestructura que cuente con las condiciones 
necesarias para la comodidad de los estudiantes con impedimentos físicos. Además es necesaria la capacitación de profesores, 
personal docente, administrativo y de áreas de servicios para brindar una atención integral a los estudiantes que necesitan apoyo 
especializado (OEI, 2016).
Un estudio realizado por la Universidad de Salamanca (2009) indica se ha trabajado con la educación inclusiva sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, sin embargo, existe un rezago equivalente al 95% de la población nacida en 1994 o en años 
anteriores a este con alguna condición de vida, que probablemente para el año 2009, ni siquiera ha logrado ingresar a una 
institución educativa regular. Sin embargo, debido a las nuevas estrategias que se realizaron bajo el programa de Educación para 
Todos (EPT) en España ha permitido el acceso a la educación en todos los niveles, logrando que alcancen la educación deseada. 
En la Universidad Autónoma de Manizales se lleva a cabo un proceso educativo el cual permite realizar regulaciones curriculares 
desde un enfoque disciplinario que propicia la formación integral de los alumnos. Dicho proceso se divide en tres fases como 
son; la gestión pedagógica para la educación inclusiva, en donde se identifican a los alumnos con cualquier tipo de Necesidades 
Especiales Educativas (NEE), para realizar las adecuaciones curriculares, así como de softwares e infraestructura, para su debido 
seguimiento; el acompañamiento para la permanencia, el cual fortalece la cultura y diversidad de los estudiantes; la conciencia 
y formación de estudiantes en educación inclusiva, la cual genera comprensión en los estudiantes sobre la discapacidad y el 
empoderamiento en alumnos con discapacidad (Ávila, González y López, 2017) . 
En México la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012) garantiza la educación inclusiva a través del acceso, la permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los estudiantes en especial los que se encuentran excluidos, llevando a cabo acciones 
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que tienen como finalidad el eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje en los jóvenes, considerando desde la 
interacción entre los estudiantes así como el contexto que los rodea, como son las personas, políticas, instituciones y culturas. 
Logrando con ello que todos los niños y jóvenes tengan acceso a las mismas escuelas y que estas cuenten con lo necesario para 
atender a todos por igual y se pueda garantizar el aprendizaje indispensable para que puedan tener una vida plena.  
Por su parte el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON, 2016) cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) dentro del cual a 
través del Eje 1. del Modelo Educativo, en el objetivo estratégico 6) Impulsar la inclusión educativa. Consiste en ofrecer igualdad 
de oportunidades educativas sin distinción de la situación social, raza, género o discapacidad de los estudiantes, para contribuir a 
la equidad en la educación. Como universidad se cuenta con intenciones de favorecer la inclusión, por lo que se realizan diversas 
acciones para tratar de satisfacer esta necesidad a través de los servicios ofrecidos, adecuación de espacios e infraestructura, así 
como en la parte académica que se han tomado diversas acciones cuando se presentan situaciones en el aula.  
Sin embargo, en ITSON Unidad Guaymas no se tienen datos exactos del total de la población que presenta NEE, solamente se 
conoce a aquellos que tienen impedimentos físicos a través de la observación. No se exterioriza la información de los alumnos 
con necesidades especiales entre campus y  áreas de servicio que intervienen, además de no contar con el conocimiento, las 
herramientas y rutas de acción cuando se presentan este tipo de situaciones en las instalaciones de la institución. 
 Por tal motivo es importante hacer este reporte de investigación dado que a través de la detección de alumnos con NEE, la cla-
sificación de las mismas, así como la capacitación de los directivos, profesores y áreas de atención a alumnos, es como se puede 
contribuir para ayudar a estos estudiantes en la integración universitaria y los logros de los objetivos de aprendizaje de la carrera 
a la cual pertenecen. Dado que con el seguimiento adecuado se puede lograr que esta población sea altamente funcional en el 
ámbito laboral, identificando sus potencialidades y sacando el mejor provecho de ellas para evitar que deserten por motivos de 
frustración u otras vertientes que pudiera ocasionar la falta de acompañamiento y truncar que egresen de la universidad. Es por 
ello que el objetivo de la presente investigación es habilitar a los profesores a través de la capacitación, brindado herramientas 
de atención a alumnos con autismo, con el fin de ayudarlos en el proceso de integración académica, social y personal.

Desarrollo

La necesidad de crear cambios en un conjunto de personas (alumnos, maestros y profesores, entre otros), acerca de las ideas 
irracionales sobre la inclusión educativa, la educación especial, así como la atención de alumnos que presentan NEE. Tiene 
como propósito que los programas que se utilizan para la enseñanza de alumnos regulares sean revisados y se realicen las ade-
cuaciones curriculares pertinentes que permitan ubicarlos en un contexto paralelo entre los alumnos con NEE y los profesores 
capacitados, generando relaciones efectivas y de respeto entre los seres humanos. (Palomares y González, 2012). 
Las IES han desarrollado diferentes programas para el apoyo de la integridad del estudiante, por lo cual la tutoría ha tomado 
un rol importante, ya que esta acción hace referencia a la atención que el profesor-tutor ejerce sobre el alumno-tutorado, 
orientando y motivando para que él mismo desarrolle su proceso de aprendizaje y su proceso académico (Romo, 2011). Por su 
parte Castellanos (2006) menciona que la tutoría ayuda al alumno a identificar sus capacidades, intereses, motivaciones, valores 
y aptitudes que le permita enfrentar su situación académica y social, además de que realiza acciones preventivas para evitar el 
fracaso escolar y la deserción. 
En respuesta a las necesidades presentadas en los centros educativos, es importante que el alumno se integre a los programas 
creados por parte de la tutoría y este corresponda a que los tutores asignados conozcan las necesidades y competencias de los 
alumnos con el síndrome, considerando que el estudiante no tendrá la iniciativa de buscar la atención necesaria, ya que este 
no lo considera importante debido a su condición. Las universidades deben de considerar dentro de la tutoría el apoyo y la 
orientación al alumno detectado en relación a sus necesidades personales, sociales y académicas, del mismo modo es necesaria 
la coordinación entre tutor-maestro que se ve relacionado con este tipo de alumnos.  
Por lo general los estudiantes regulares muestran dificultades de adaptación al momento de iniciar su vida universitaria, por lo 
que cuando un alumno presenta algún Síndrome de Asperger (SA)  o Autista de Alto Funcionamiento (AAF), es importante que 
la institución brinde un entorno apropiado y capacitado para la enseñanza en esta etapa. Por lo general, se presentan ciertas di-
ficultades específicas como son la autonomía, las aulas y espacios, la inflexibilidad de las actividades académicas, las horas libres, 
falta de capacitación en maestros y personal de la institución preparado para la atender al alumno con NEE (Belinchón, 2009). 
En cuanto a los tipos de trastornos que los estudiantes con NEE pueden presentar, es fundamental considerar que anteriormente 
en el DSM-IV se ubicaban los trastornos generalizados en el desarrollo, en los cuales se encontraban cinco subtipos de autismo;  
trastorno autista, trastorno de rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de asperger y trastorno generalizado del desarro-
llo no especificado (TGD no especificado), los cuales presentan una característica específica que es la carencia de interacción 
social.  A partir del 2013 el DSM-V sustituye los cinco subtipos de autismo, ubicándolos en una sola categoría, como Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). Actualmente, no se hace distinción entre los subtipos, sino que especifica tres niveles de gravedad 
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en los síntomas, así como el nivel de apoyo que cada uno de ellos necesitas. Estos niveles se caracterizan por la deficiencia de 
comunicación social, comportamientos restringidos y repetitivos, excluyendo el retraso en la adquisición de lenguaje como un 
síntoma  (Vivanti, G. y Pagetti, D., 2013).
Una de las alteraciones básicas en el SA y en el TEA son las dificultades en la interacción social, la comunicación, la rigidez mental 
y en ocasiones pueden presentarse problemas en la coordinación motora e hipersensibilidad, algunas debilidades en el funcio-
namiento cognitivos, lo que suele ser un desafío para estos estudiantes. Otras de las dificultades es que necesitan estar aislados, 
ya que les es difícil encontrarse dentro de una multitud, por lo que en ocasiones la interacción con sus compañeros al momento 
de realizar trabajos de equipo puede resultar demasiado estresante para ellos. 
El ITSON es una universidad que se preocupa por brindar una educación integral a la comunidad universitaria, es por ello que 
se crean estrategias para atender las necesidades que se detectan a medida de las posibilidades que puedan realizarse. A través 
del área de servicios de Formación Integral del Alumno (FIA) de ITSON Guaymas, que tiene como objetivo dar atención a los 
estudiantes en el trayecto de su estadía en la universidad, se realizó una investigación cualitativa del tipo descriptivo la cual se 
llevó a cabo en 6 etapas.
La primer etapa fue realizada por parte del FIA, a través de la recolección de datos con los Programas Educativos (PE) y la Atención 
Psicológica (AP). Durante la segunda etapa, los PE realizaron canalizaciones al área de AP para corroborar la veracidad de los 
casos, por lo que se priorizo a los estudiantes canalizados por nivel de predominancia y necesidad de atención. Posteriormente 
se identificó en qué programas educativos se encontraban los casos de TDA, lo que permitió realizar un plan de capacitación 
para profesores de dichos PE. Por siguiente, se realizó una segunda habilitación para profesores, en este caso incluyendo a todos 
los PE y las áreas de servicio que ofrecen atención a alumnos, en donde se elaboró de una propuesta colegiada como resultado 
del taller con estrategias de intervención para la inclusión adecuada de alumnos con NEE.
La población total de maestros es de 215; siendo 24 profesores de tiempo completo (PTC), 59 maestros eventuales, 110 auxiliares 
y 11 entrenadores, además de contar con 34 personas en las distintas áreas de servicio. Para efectos de implementación de la 
capacitación se trabajó con una muestra de 15 maestros en la primera etapa y en la segunda con un total de 29 participantes 
entre áreas de servicio y personal académico, lo cual da a un 24% de la población total.
Para llevar a cabo el desarrollo del taller se requirió de un espacio neutro,  materiales de apoyo visuales, así como técnicas expo-
sitivas, como parte del instrumento se utilizó el manual de buenas prácticas para apoyar a los estudiantes de educación superior 
con TEA (NHS, 2012), del cual se obtuvieron estrategias de trabajo basadas en el contenido del curso, así como opiniones por 
parte de los participantes, además se aplicó una encuesta de satisfacción a los involucrados para medir el taller, como parte del 
cierre del mismo. 
Como resultado de las etapas se encontró a través de la información de los PE y AP que la población total de alumnos con Nece-
sidades Educativas Especiales fue de 30; de los cuales destacando los más predominantes fueron 3 con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), 11 con problemas cognitivos y de aprendizaje, 5 por Trastornos del Espectro Autista (TEA), 4 
por cuestiones médicas (amputaciones, epilepsia) y 4 por cuestiones nutricionales y 3 con tratamiento psiquiátrico de los cuales 
se desconoce el motivo (Ver figura 1). 
De acuerdo con el resultado de los casos definidos, se pudo determinar que los alumnos con NEE que obtuvieron la mayor 
predominancia fueron los que presentan problemas cognitivos y de aprendizaje, sin embargo existen más alternativas y se han 

Fig. 1 Alumnos con NEE ITSON Guaymas.
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abordado estrategias con más frecuencia, entre ellas  asesorías o asignación de alumnos pares. Sin embargo para la universidad 
la atención a alumnos con TEA, se consideró con mayor necesidad debido a que el porcentaje de casos se ha incrementado y 
no existía ningún tipo de parámetro que abriera la pauta para identificar las necesidades y establecer acciones a intervenir, por 
lo tanto esta condición demanda a la actualización y modificación de todos los involucrados a nivel institucional para que el 
estudiante con TEA pueda desempeñarse adecuadamente.   
Se hizo una priorización de las necesidades más apremiantes dando como resultado la necesidad de capacitación al personal 
académico y de servicio para favorecer la integración de los alumnos con TEA en su entorno universitario, por lo que se contrató 
a una especialista en el tema la cual impartió los talleres de estrategias de intervención para el manejo de alumnos con TEA, 
donde a través de diferentes estrategias facilitó a los participantes información sobre generalidades y aplicaciones prácticas en 
el aula para jóvenes universitarios con autismo, principios e indicadores del trastorno para brindar al profesorado herramientas 
que permitan una detección de jóvenes en riesgo y su oportuna intervención. Además se brindó a los docentes material para 
estudio de casos, que permitiera apoyar a los estudiantes ya diagnosticados, logrando su transición de estudios universitarios 
como una historia de éxito.
Los participantes realizaron propuestas colegiadas que se hicieron llegar a la vicerrectoría académica, donde se establecen 
diferentes ideas interesantes como el realizar programas, pláticas y/o talleres de sensibilización para alumnos, docentes y perso-
nal en general, así como canalizar al área correspondiente y comunicarlo a la academia. Además se considera necesario que la 
institución realice vinculación con asociaciones expertas en TEA, así como integrar en el diagnóstico de admisión un ítem sobre 
TEA, formar un equipo multidisciplinario a nivel institucional para la atención y apoyo de los estudiantes con estas condiciones. 
También se consideró importante la implementación de adecuaciones curriculares, así como aplicación de pruebas para detec-
ción de trastornos cognitivos, ya que existen muchos alumnos que no están diagnosticados, lo cual reafirma la importancia de 
la detección oportuna por parte de la universidad, así como generar un plan de acción para involucrar al resto de la comunidad 
estudiantil en un programa de inclusión permanente.
Las áreas de servicio consideran importante que se informe sobre los alumnos con algún tipo de condición especial para tener 
las consideraciones necesarias, por lo que se considera indispensable capacitar a las áreas sobre el trato adecuado para ellos y 
las diferentes condiciones, además de compartir la experiencia con los alumnos con condiciones entre las áreas, como lo es la 
forma de actuar de los mismos, el comportamiento, entre otros.

Conclusiones

Tener identificado al tipo de población universitaria que se atiende es parte importante de la formación integral de los estudian-
tes, no por etiquetarlos, si no para poder tomar acciones que favorezcan este proceso, es importante tener la estadística y estar 
informado,  pero el tener el conocimiento y las herramientas para ayudarles es su proceso de enseñanza- aprendizaje es aún más 
efectivo. Si bien la cantidad de alumnos detectados corresponde al 02% de la población total del alumnado, esto para muchos 
puede no ser representativo, pero si sumas los alumnos en riesgo por problemas económicos, padres y madres de familia, así 
como problemas de adicciones, entre otros, las probabilidades de rezago y deserción aumentan, impactando en los indicadores 
de calidad de la institución, pero sobre todo impacta en el objetivo de la educación que es la formación de ciudadanos que 
respondan a las necesidades de la sociedad.     
En este estudio se presentan las acciones para ayudar a los alumnos con TEA, sin embargo existen otras necesidades de inclusión 
para las cuales se debe estar preparados. En México estamos muy retrasados en cuanto a este tema, dado que aunque existen leyes 
que favorecen a este tipo de alumnos, no se brindan las herramientas necesarias a las IES para poder dar respuesta a sus necesidades.
La capacitación del personal académico y de servicios fue una acción muy atinada para favorecer la integración de los alumnos 
con TEA, dado que se desconocía totalmente el abordaje de esta necesidad, sin embargo se requiere habilitar a la población total, 
dado que solo el 24% de la población participó. Para ello se requiere en gran parte la voluntad, empatía y la actitud de servicio, 
ya que solo el conocimiento no basta. 
Es necesario hacer futuras investigaciones para  estar más preparados al momento de llevar a cabo la inclusión y atender las 
diversas necesidades, ya que la institución apenas está realizando las primeras modificaciones y aún quedan pendientes los 
casos de TDAH, que de igual manera requieren de atención, como son los casos de ceguera y la comunidad sorda, por mencionar 
algunas poblaciones que pueden ingresar a la educación superior. 
Por lo que se considera importante que a nivel institucional se maneje un plan rector que de las pautas para que todos los 
campus apliquen estrategias para atención a la diversidad en cuanto a las NEE, en específico a aquellas que tengan situaciones 
cognitivas dado que eso impide el logro de objetivos de aprendizaje. Además de la impartición de orientación vocacional, en 
específico a este tipo de alumnos, con la finalidad de que se ubiquen en las carreras adecuadas a sus habilidades específicas y 
esto permita contrarrestar la frustración en ellos y a su vez a disminuir el rezago.  Sin duda alguna la participación de todos los 
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involucrados; directivos, maestros, administrativos, áreas de servicio, alumnado y padres de familia de alumnos con NEE son de 
vital importancia para que se logre dar una formación integral en su trayectoria universitaria. 
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Tutorías grupales: rezago académico, una oportunidad para la autorrealización

Eje temático 4: Intervención tutorial entre los factores de riesgo de la población estudiantil
Nivel de sistema escolar: Licenciatura.
Nombre: DPH Alma Rosa Miranda Gutiérrez. 
DPH Carlos Ignacio Leyva Delgado
Instituto Humanista de Sinaloa A.C.

Resumen

Esta presentación está basada en la tesis doctoral titulada “Abandono escolar, autoactualización e intervención gestáltica”, (Mi-
randa Gutiérrez, 2016) para obtener el grado de doctora en Psicoterapia Humanista; investigación realizada en la facultad de in-
geniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tuvo como finalidad desarrollar y aplicar una estrategia de intervención 
grupal humanista para disminuir el rezago y abandono escolar en los alumnos en riesgo de abandono escolar por cuestiones 
académicas, para lo cual se realizó primeramente un diagnóstico de los alumnos en esta situación, considerando aspectos 
sociodemográficos, académicos, familiares, laborales, de autopercepción de habilidades, debilidades, el rol de estudiante, causas 
de su situación académica, acciones de solución emprendidas; además se consideraron factores de autoactualización (capaci-
dad de actualizarse de las personas sin necesidad de apoyos externos), de acuerdo al Inventario de Orientación Personal (POI), 
Shostrom (1966). La correlación de estos indicadores permitió la obtención de relaciones causales del perfil del alumnado. Con 
base en estos resultados se desarrolló la estrategia de intervención, misma que se aplicó y evalúo. Los resultados mostraron una 
disminución en un 73% en el abandono escolar en un período de seis semestres después de la intervención, (período 2012-2015) 
y un incremento en los indicadores de autoactualización.

Introducción

Estudiar el problema del abandono escolar plantea una interesante pregunta ¿Qué hacer para que los alumnos permanezcan 
y culminen, en  tiempo y calidad sus estudios profesionales?, pregunta que sin ser novedosa, por el contrario, demasiado estu-
diada y analizada, si requiere de un análisis constante y permanente dado que el medio en el que se encuentran inmersos los 
estudiantes es un medio de gran dinamismo y además, el abandono escolar se sigue presentando.  
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al igual que el resto de las instituciones de educación 
superior del país, presenta serios problemas de abandono y rezago escolar, y como una manera de afrontar esta situación se han 
implementado diferentes acciones como programas de apoyo psicopedagógico, asesorías y tutorías. 
Por su elevado índice de abandono en el nivel universitario, México se encuentra al final entre los 21 países miembros de la 
Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  De acuerdo con un estudio del organismo, la tendencia 
del abandono  escolar va en aumento, ya que mientras que en el año 2000, aproximadamente 30 de cada 100 alumnos estaban 
en posición de abandono escolar, para el año 2004, casi 50 jóvenes de cada 100 estaban en riesgo de dejar la educación superior. 
Estados Unidos y Nueva Zelanda se encuentran prácticamente en el mismo nivel de deserción que México, mientras que en el 
otro extremo, en Japón solo 9 de cada 100 alumnos podrían abandonar sus estudios, y en Corea e Irlanda, 17 de cada 100 jóvenes 
están en riesgo de desertar (OECD, 2003).

Planteamiento del problema

El problema del abandono escolar es multifactorial, lo que hace muy complejo su abordaje pues se requiere un conocimiento y 
perfil de cada alumno y el manejo de teorías, técnicas y estrategias de abordaje y  por otro lado los diferentes tipos de abandono 
escolar los cuales los podemos visualizar en forma general desde varios puntos de vista, el primero es en el que el alumno decide 
abandonar la escuela sin motivo aparente,  el segundo es en el que se ve forzado, por alguna situación, a abandonar la escuela 
y el tercero es que por cuestiones de reglamento académico, es forzado a abandonar la escuela.  En la facultad de Ingeniería 
de la UACH, esto ocurre cuando un alumno se encuentra en alguno de los siguientes casos: reprobar una materia por tercera 
ocasión; reprobar materias básicas, y reprobar más del número permitido de materias. La presente investigación está dirigida a 
los alumnos que se encuentran en este grupo, a los cuales se les llamará “alumnos en riesgo de abandono escolar por cuestiones 
académicas” o “alumnos condicionados”.  
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Justificación

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en promedio en los años de 1999 a 2005, el 49.3% de los 
alumnos que ingresan ha abandonado la escuela (ver figura 1).

Figura 1 Abandono y eficiencia terminal (promedio 1999-2005)
 
Fuente: Estadísticas facultad de ingeniería, UACH

Objetivos

1. Determinar el diagnóstico  en términos de factores socioeconómicos, académicos, de actitud, autoactualización, etc., de los 
alumnos en riesgo de abandono escolar por cuestiones académicas en la facultad de ingeniería de la  UACH.
2. Diseñar, aplicar y evaluar una estrategia de intervención breve con enfoque Gestalt, basado en un diagnóstico y relaciones 
causales, que disminuya el abandono escolar por cuestiones académicas.  

Marco teórico

El abandono escolar es multifactorial, y puede ser explicado desde diferentes perspectivas y teorías (psicológicas, ambientales, 
económicas, organizacionales e interaccionales), (Tinto, 1975), (Tirado, y otros, 2010), entre los principales factores están:   
• En el nivel individual, la intensión y compromiso; en el nivel institucional, el ajuste, la dificultad, la incongruencia y el aisla-

miento que pueden vivir los alumnos en una institución (Tinto, 1975). 
• La falta de personalidad y madurez intelectual del estudiante así como la falta de conocimientos y habilidades para realizar 

estudios superiores (Romo-López & Fresán-Orozco, 2001), (Montes, 2002).
• Las cuestiones económicas tienden más a enmascarar, que a revelar, los motivos básicos de la deserción  (Tinto & Pusser, 

2006), (Cabrera, 1992).
• Diferentes niveles de conocimientos de los estudiantes que egresan de bachillerato, las aptitudes mínimas necesarias para 

continuar con un nivel de enseñanza superior, inadecuada elección de la carrera, etc. (Osorio Jiménez, (s.f )), (Montgomery 
& Coté, 2003)

• La motivación  (Henson & Eller, 1999), (Nuñez & González-Pumariega, 1996). 
• Las causas posibles de éxito o de fracaso pueden ser internas (inteligencia, habilidades, esfuerzo, belleza, personalidad, 

actitud, etc.) o externas (dificultad en la tarea, el comportamiento de otras personas y la suerte), (Weiner & Hendel, 1985).  
• La autoestima y el autoconcepto (González Loyola, 2009), (Milicic, 2001).
• Los aspectos de la etapa del desarrollo en la que ingresan los estudiantes (adolescencia, adultez temprana, adultez emergen-

te, etc.). (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010), (Arnett & Tanner, 2006), (Schaie K. , 2000) (Bernert & Joiner, 2007),  (Schulenberg & 
Zarrett, 2006), (Montgomery & Coté, 2003), (Furstenberg, Rumbaut, & Settersten, 2005), (Gardner & Steinberg, 2005), (Laursen, 
1996), (Saluja, y otros, 2004),  (Brown & Klute, 2003); El rol de la familia, (Juvonen & Wentzel, 2001), (Carter & McGoldrick, 1989),  
El orden de nacimiento (Duane, 2002), (Engler, 2001), (Millon, 2006),

Los fundamentos teóricos considerados para el desarrollo de la investigación fueron: la teoría de la motivación humana  (Maslow, 
1954) que se refiere a la autorrealización como la tendencia que tiene la persona a realizar su potencial intrínseco, el deseo de que 
es capaz de llegar a ser todo lo que es capaz de ser; la terapia Gestalt,  centrada en el momento existencial que vive la persona, “en 
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el aquí y el ahora” reconocida como una teoría holística que se refiere a la salud en términos de creatividad y de auto-funciona-
miento flexible de la persona, su método enfatiza el darse cuenta de la experiencia a nivel corporal, afectivo, mental y espiritual, 
(Castanedo, 2008) y la terapia Breve. (Fisch, R., Weakland, J., Segal L., 2000), cuyo objetivo es lograr un cambio en las interacciones, 
así como en la visión,  perspectiva o  historia del problema presentado, reconociendo y validando la capacidad del hombre de 
construir su realidad y de participar de ésta constantemente por medio de la  experiencia  

Metodología

La metodología consistió en dos estudios, en el primero se elaboró un diagnóstico con la información obtenida de los alumnos 
por medio un cuestionario y de la aplicación del POI (Personal Orientation  Inventory) para medir autoactualización, (Shostrom, 
1966). Esta información se procesó estadísticamente y se empleo la técnica de minería de datos obteniéndose las relaciones 
causales de los indicadores de interés. En el segundo estudio se elaboró, aplicó y evaluó la estrategia de intervención grupal.

Diagnóstico 

 Trayectorias estudiantiles. De un análisis de las trayectorias estudiantiles de los alumnos que empezaron sus estudios en los años 
de 1999 a 2005 se tiene que el 56.42% en algún momento suspendieron sus estudios.   Existe una diferencia porcentual impor-
tante entre los alumnos que ingresan en el ciclo enero – junio, con respecto a los del ciclo agosto – diciembre, ya que mientras 
que en el ciclo enero – junio esta tasa de abandono escolar es del 64.34%, en el ciclo agosto – diciembre es del 46.04%; (figura 2).
Figura 2 Comportamiento del abandono escolar (alumnos que ingresaron de 1999 a 2005)

Fuente: elaboración de la autora.

También existe una diferencia  con respecto el número de alumnos titulados, ya que mientras que los que iniciaron en el ciclo 
enero – junio el 27.50% se encuentran titulados, los de agosto diciembre lo han logrado en un 41.73%.
Perfil de los alumnos. Con respecto a los factores de autoactualización, se tiene que: 
• Bajos en la escala de tiempo competencia (39.3)
• Bajos en la escala de sinergia (38.4)
• Bajos en la escala de auto aceptación (40)
• Un rango elevado en la escala de auto concepto (55.6)
Con respecto a los factores sociodemográfico:
• El 94% son solteros, el 83% son hombres; el 52% trabaja; el 32.5% tiene dependientes; el 79.4% vive con sus padres; la edad 

promedio es de 20 años; con respecto al orden de nacimiento, existe un porcentaje muy similar entre hijo mayor, de en 
medio y menor, y sólo el 1.9% son hijos únicos; el 81.2% tienen entre uno y dos hermanos; el 67.6% es de la ciudad de 
Chihuahua y el restante 32.4% foráneos (pero del estado de Chihuahua).  

Factores académicos
• El 52% ingresaron a la facultad de ingeniería en el ciclo escolar enero – junio; prácticamente todos fueron aceptados en su 
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primer intento de ingresar a la facultad;  el promedio de egreso de bachillerato fue de 8.37; el número promedio de materias 
reprobadas en bachilleres fué de una. 

• El 58% de los alumnos en riesgo de abandono escolar por cuestiones académicas, tiene como origen de su situación 
cuestiones asociadas a su actitud; las materias que más incides en el riesgo académico son cálculo, algebra y física (37.65%, 
20.37 % y 11.1 1% respectivamente.   

Con respecto a la percepción de los alumnos:
• La importancia de terminar la escuela, para el 40.4%, es para ejercer profesionalmente, 39.4%  logro personal y para el 13.3% 

un compromiso familiar.  
• La motivación parta ingresar a estudiar ingeniería fue por gusto o interés (41%), por el campo laboral (21%) y por considerar 

que tienen alguna aptitud el 13%.  
• El significado de ser estudiante universitario es el de prepararse para el futuro (33.8%), responsabilidad y compromiso (19%) 

y ser mejor persona (18%).  
• El impacto de abandonar la escuela serían problemas familiares (33%), decepción o frustración (26.5%) y tener que trabajar 

(16.9%), sólo para el 2.9% lo consideran como pérdida de tiempo.  
• Sus principales habilidades son de tipo de personalidad (33.1 %), intelectual (30.7%), y social (24.7%); sus principales debili-

dades están asociadas a rasgos de personalidad (55.2%), intelectual (23.2%) y social (19.2%).  
Las principales acciones para resolver su situación de riego han sido pedir apoyo a maestros (32.4%), acudir a asesorías (19.4%)  
y a tutorías (19.2%), aunque pedir apoyo de los  maestros es en términos generales que les “ayuden a pasar”.  
De los alumnos en riesgo de abandono escolar por cuestiones académicas, el 50.82% se encuentra en esta situación por cues-
tiones internas (de personalidad).   
Con respecto a actividades extra clase:
• El tiempo promedio que el invierten en su traslado (viaje de ida y vuelta) a la escuela es de una hora.
• El 53% practica algún deporte; el 25.5% realiza alguna actividad artística o cultural.
Los alumnos que inician sus estudios en el ciclo enero – junio presentan un riesgo mayor de abandono escolar, por lo que se 
plantea la interrogante de analizar las características de las poblaciones estudiantiles de cada ciclo escolar.  
8. Desarrollo, Aplicación y Evaluación de la estrategia de intervención.
La estrategia de intervención grupal se basó en la terapia Gestalt, la terapia breve, y consistió de cuatro sesiones de dos horas de 
duración cada una, con una periodicidad de una a dos semanas, buscando fortalecer los aspectos bajos de autoactualización:
• Desarrollar el “aquí y el ahora” 
• “El aquí y el ahora-darse cuenta”
• “Responsabilidad”
• Cierre ecológico (Capitalización de la experiencia)

Resultados obtenidos

Impacto de la estrategia de intervención en el abandono escolar. Se aplicó un diseño cuasiexperimental con grupo control y 
grupo experimental, analizando el abandono escolar de ambos grupos durante un período de 3 años posteriores a la interven-
ción, obteniéndose que mientras que para el grupo control,  el  42.86 %  de los alumnos se dieron de baja definitiva, mientras 
que en el grupo experimental sólo  el 11.54 % se dieron de baja en forma definitiva, esto es una  disminución del 73.08%  en el 
porcentaje de alumnos que causaron baja definitiva (ver figura 4).

Figura 4 Comparación de alumnos que causaron baja definitiva
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Modificación de los factores de autoactualización de los alumnos. Con respecto a los factores de autoactualización, manejados 
por el POI, (cuyo rango normal es de 40 a 60 percentiles), se obtuvo un incremento a nivel grupal, en todos los indicadores y 
estadísticamente significativos con un nivel de significancia del 0.05 en Tiempo competencia, autosoporte, valores de autoac-
tualización, autoaceptación, sinergia y aceptación de la agresión.

Tabla 1 Variación de los factores de autoactualización (Pre - Post)

Factor Promedio grupal
Pretest Postest Incremento

Tiempo competencia (Tc) 39.27 44.8 14.0%
Autosoporte (I) 44.72 47.6 6.5%
Valor de auto-actualizacion (SAV) 45.31 51.2 13.1%
Existencial (Ex) 43.35 44.7 3.0%
Reacción emotiva (Fr) 43.96 45.6 3.8%
Espontaneidad (S) 49.73 51.7 3.9%
Auto-percepción (Sr) 55.62 57.8 3.9%
Auto-aceptación (Sa) 40.00 44.5 11.2%
Naturaleza del hombre (Nc) 44.73 48.7 8.9%
Sinergia (Sy) 38.42 45.4 18.1%
Aceptación de la agresión (A) 41.38 45.7 10.5%
Capacidad para contactar © 47.38 48.8 3.0%

Fuente: elaborada por autor.

10 Conclusiones
• Disminución del porcentaje de alumnos, en riesgo de abandono escolar, que causaron baja definitiva en un 73.08%.   
• Disminución el porcentaje total de alumnos en riesgo de abandono escolar, que causaron algún tipo de baja (definitiva, 

temporal, por cambio de carrera), en un 41.25%.
• Incremento en el valor grupal de las escalas de autoactualización. Esto significa, en términos generales, que los alumnos en 

riesgo de abandono escolar por cuestiones académicas desarrollaron aspectos de su potencial humano, tales como vivir 
más en el presente, apoyarse más en sí mismos, aceptar de mejor forma sus fortalezas y debilidades, y mayor conciencia y 
responsabilidad de sus acciones.

11 Recomendaciones
• Las relaciones causales muestran una visión global y detallada de los alumnos, y pueden emplearse como modelo predic-

tivo que de la pauta para el diseño de una estrategia de intervención precisa.
• El problema del abandono por cuestiones académicas tiene, por parte de los alumnos, una importante causal interna, por 

lo que se recomienda el uso de las relaciones causales como un apoyo en la formación de los grupos, principalmente en las 
materias de mayor índice de reprobación, para que el binomio maestro alumno sea lo más efectivo posible y potencialice 
el desarrollo humano de ambos.  

• Los programas grupales con enfoque humanista se pudieran establecer como una materia opcional para los alumnos 
regulares y como una materia obligatoria para los alumnos con rezago académico. 

• Es fundamental el establecimiento de un buen diagnóstico, ya que este permite el diseño de estrategias de intervención 
breve, las cuales resultan rápidas, económicas y efectivas para situaciones específicas, además la información debe actuali-
zarse periódicamente.

12 Limitaciones
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El trabajo con alumnos en situación de riesgo académico,  debido a sus diferentes horarios, carreras, actividades, etc., planteó una 
dificultad importante tanto en la selección del grupo de intervención como en la determinación de la logística a implementar 
para poder llevar a cabo la estrategia de intervención desarrollada.

Referencias

Adler, A. (1928). Characteristics of the first, second, and third child. Children, 3, 14-52.
ANUIES. (2007). Retensión y deserción en un grupo de instituciones mexicanas de educación superior. México D. F.: ANUIES.
Arnett, J., & Tanner, J. (2006). Emerging adult in America: Coming of age in the 21st century. Washington, D.C.: American psicho-

logical Assosiation.
Bernert, R. A., & Joiner, T. E. (2007). Sleep disturbances and suicide risk: A review of the literaure. Neuropsychiatric Disease and 

Treatment, 3(6), 735-743.
Brown, B., & Klute, C. (2003). Friendships, cliques, and crowds. Blackwell.
Carter, B., & McGoldrick, M. (1989). The changing family life cycle: A framework for family theraphy. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Castanedo, C. (1988). Terapia Gestalt, enfoque centrado en el aquí y en el ahora. Barcelona: Herder.
Castanedo, C. (2003). Grupos de encuentro en Terapia Gestalt. Barcelona: Herder.
Castanedo, C., & Murguía, G. (2011). Diagnóstico, intervención e investigación en psicología humanística. Madrid: CCS.
Dryden, J., Johnson, B., Howard, S., & McGuire, A. (1998). Resiliency: A comparison arising from conversation with 9-12 year old 

children and their teachers. Meeting of the American Educational Research Association. san Diego.
Duane, P. (2002). Teorías de la personalidad. Madrid: S.A. Ediciones Paraninfo.
Elkind, D. (1998). All Grown Up and No Place To Go: Teenagers In Crisis. DA CAPO PRESS.
Engler. (2001). Introducción a las teorías de la personalidad. Mexico, D.F.: McGraw-Hill.
Fisch, R., Weakland, J., Segal L. (2000). La táctica del cambio - como abreviar la terapia. Barcelona: Herder.
Furstenberg, F., Rumbaut, R., & Settersten, R. (2005). On the frontier of adulthood: Emerging themes and new directions. Chica-

go: University of Chicago.
García, M., & Domenech, D. (2005). Motivación y aprendizaje, rendimiento escolar. REME. revista electrónica de motivación y 

emoción., 1, 55 y 65.
Gardner, M., & Steinberg, L. (2005). Peer influence of risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and 

adulthood: An experimental study. Developmental Psychology, 625-635.
González, L. (2005). Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior chilena. Digital Observation for higher 

education in Latin America and the Caribbean. IESALC-UNESCO.
Henson, K., & Eller, B. (1999). psicología educativa para la enseñanza eficaz. México: International Thompson Editores.
IESALC. (2006). Informe sobre educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. La metamorfósis de la educación 

superior. Caracas: Metrópolis C. A.
Juvonen, J., & Wentzel, K. (2001). Motivación y adaptación escolar. México D.F.: Oxford University Press.
Laursen, B. (1996). Closeness and conflict in adolescent peer relationships: Inteerdependence with friends and romantic part-

ners. 186-210.
Martínez, N. (13 de enero de 2014). www.eluniversal.com.mx. Obtenido de http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexi-

co/2014/impreso/desercion-escolar-un-lastre-de-34-mmdp-212190.html
Meece, J. (2001). Desarrollo del niño y del adolescente. México: McGraw Hill - SEP.
Milicic, N. (2001). Creo en ti. La construcción del autoestima en el contexto escolar. Santiago: LOM Ediciones.
Millon, T. (2006). Trastornos del apersonalidad en la vida moderna. Barcelona: MASSON.
Miranda Gutiérrez, A. R. (2016). Abandono escolar, autoactualización e intervención gestáltica. Culiacán, Sinaloa, México.
Montgomery, M. J., & Coté, J. (2003). The transition to college: Adjustment, development and outcomes. Oxford: Blackwell.
Neimeyer, R., & Mahoney, M. (1995). Constructivism in psychotherapy. Washington D. C.: American Psychological Association.
Nuñez, J., & González-Pumariega, S. (1996). Motivación y aprendizaje escolar. Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción, 

(págs. 53-72).
Osorio Jiménez, J. ((s.f )). Factores que indican la deserción escolar a nivel superior. Reporte de investigación No. 68, Universidad 

Autónoma Metropolitana, 53.
Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2010). Psicología del Desarrollo. México D. F.: Mc Graw Hill.
Reevé, J. (1994). Motivación y emoción. Madrid: Mc Graw Hill.
Rogers, C. (1990). Grupos de encuentro. Buenos Aires: Amorrortu editores.



1348

Romo-López, A., & Fresán-Orozco, M. (2001). Los factores curriculares y académicos relacionados con el abandono y el rezago 
uiversitario. Mexico D.F.: ANUIES.

Saluja, G., Iachan, R., Scheidt, P., Oberpeck, M., Sun, W., & Giedd, J. (2004). Prevalence of an risk factos for depressive sintoms 
among young adolescents. Arch Pediat Adolesc Med.

Schaie, K. (2000). Intellectual developmentin adulthood: The Seattle longitudinal study. Cambridge: Cambridge University Press.
Schulenberg, J., & Zarrett, N. (2006). Mental health during emerging adulthood: Continuity and discontinuity in courses, causes 

and functions. Washington D.C.: American Psichological Association.
Shostrom, E. (1966). Manual. Personal Orientation Inventory. San Diego, CA.: Educational and Industrial Testing Service.
Smetana, J. (2011). Adolescents, Families and Social development. How teens construct their worlds. Oxford: Wiley - Blackwell.
Sulloway, F. (1996). Born to Revel: Birth Order, familly dinamics and creative lives. Nueva York: Pantheon.
Tinto, V. (1975). Dropout from higher education, a theoretical synthesis of recent research. Review of educational research, Vol. 

45 No. 1, 89-125.
Tirado, F., Martinez, N., Covarrubias, P., López, N., Quezada, R., Olmos, A., & Diaz-Barriga, F. (2010). Psicología educativa para 

afrontar los desafíos del sigo XXI. México: McGraw Hill.



1349

Uso de edublogs y redes sociales como recurso en el acompañamiento de la 
tutoría educativa

Eje temático: 
4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil
Impacto del uso de medios digitales de comunicación y redes sociales

Nivel del sistema escolar: Medio Superior 

Autores: 
M.T.E. Ortiz Salvador Blanca Estela.   blanca_ortiz7021@uaeh.edu.mx
L.A.D. Rosales Rodríguez Jonathan.  jonathan_rosales10150@uaeh.edu.mx 

Institución:
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Escuela Preparatoria No. 1

Resumen

En este proyecto se analiza la posibilidad de utilizar blogs o redes sociales como Facebook en un entorno educativo con la 
finalidad de acompañamiento de manera síncrona y asíncrona a los alumnos de  la escuela preparatoria No. 1 dependiente de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
El campo educativo siempre ha necesitado del apoyo de estrategias orientadas a la mejora  de la tutoría educativa para  crear un 
ambiente activo donde se reflexione y analicen problemas grupales o individuales para buscar soluciones acertadas.
Las redes sociales o los blogs son un recurso en línea de fácil utilización por parte de un usuario con una mínima experiencia en 
la navegación por Internet. Se pueden integrar recursos educativos interactivos COMO audiovisuales, animaciones, documentos 
informativos, encuestas, entre otros. Para los tutores, los blogs o las mismas redes pueden resultar herramientas productivas, pues 
ofrecen una mejor relación entre tutor, alumnos y padres de familia. Innegablemente el uso de la tecnología ayuda a optimizar 
tiempos y sin duda una red social como Facebook necesita de un mínimo de datos para su consulta lo cual ayuda a cumplir en 
tiempo y forma las actividades planeadas dentro de la tutoría. 
 
Palabras clave: e-tutoría, blogs, redes sociales, tutoría en línea.

Introducción

Actualmente se requiere promover la construcción de aprendizajes y evaluar formativamente a nuestros alumnos de manera 
que identifiquen tanto errores como aciertos, el propósito es incrementar su nivel de conocimiento, pero sobre todo que su 
aprendizaje sea significativo y desde luego útil para ellos.
En el contexto educativo se puede incorporar el uso de las TIC como apoyo perfecto, un web blog, blog o bitácora, una red social 
es un sitio web gestionado por uno o más autores reunidos en torno a un tema de interés común de fácil uso, compuesto por 
entradas o posts que se organizan siguiendo una cronología que permite comentarios de los visitantes, teniendo un control 
preciso, por lo que se convierte en una herramienta interactiva y útil para el aprendizaje. 
Considerando la idea anterior, se puede hacer mención de herramientas, muchas de ellas gratuitas, que permiten la adminis-
tración de actividades instruccionales como es el caso de los blogs educativos, edublogs y por supuesto las redes sociales. 
Éstas asignan al usuario una dirección web y le proveen de una interfaz, a través de la cual se puede añadir y editar contenidos. 
Los edublogs (educación-blogs) o los grupos en una red social como Facebook son espacios web en los cuales puedes darle 
el enfoque que se desee en nuestro caso este contenido es únicamente educativo,  se utilizan como soporte en la tutoría y 
que pueden adaptarse a cualquier disciplina y nivel educativo, pueden ser empleados tanto en la enseñanza a distancia como 
complementarios a la presencial.
De acuerdo con Dapia & Escudero (2014) los beneficios  para la docencia de la introducción de los recursos sociales en la bús-
queda de un aprendizaje colaborativo en el ámbito escolar de cualquier nivel son diversos, permitiendo cambios en los roles de 
docente y del alumno. La construcción de nuevos conocimientos mediante actividades dinámicas y reales facilita el aprendizaje 
facilitando el monitoreo de la acción tutorial.
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Marco contextual

¿Qué es un blog y una red social como Facebook?
De acuerdo con la cita que hace referencia Sánchez (2011) los blogs, weblogs o bitácoras constituyen una de las herramientas 
versátiles, compatibles con diferentes multimedios, que facilita la publicación gratuita de información ordenada y de manera 
cronológica en Internet, lo que ha despertado el interés de millones de cibernautas, quienes pueden crear sus propios sitios en 
la Web sin necesidad de contar con personal especializado o con un servidor propio. 
Sánchez (2011) menciona que las características de esta herramienta es que son páginas dinámicas y su extensión depende 
de la acumulación de artículos, comentarios y otros contenidos. Junto con ello, el desarrollo del blog permite crear espacios 
de interacción con otros autores de blogs, que comparten intereses comunes; formando así una comunidad. Por lo anterior se 
puede decir que en el ámbito de la tutoría en grupo o individual, los edublogs se convierten en una herramienta más que puede 
ser incorporada para apoyar en este campo.
Una red social como Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado por Eduardo Saverin, 
Chris Hughes, Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad Harvard, pero actualmente está 
abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes 
sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Actualmente posee alrededor de 500 
millones de usuarios y es editado en 70 idiomas; es una de las últimas tendencias, que no solo penetra nuestra vida cotidiana, 
pues es una transmisión continua de comunicación e información, sino que es un fenómeno entre los adultos jóvenes. La edad 
promedio de los mayores usuarios del Facebook es 38 años (Moreno M, 2010).

Edublogs y redes sociales en el contexto educativo
La importancia de utilizar edublogs o redes sociales radica en su capacidad de estimular la experimentación, la reflexión, la in-
vestigación. Las evidencias ayudan a los alumnos a reflexionar sobre cuáles son los propósitos, identificar sus aciertos y aspectos 
no bien planteados. Según  Álvarez  (2012) es necesario hacer un diseño de ambientes de aprendizaje virtuales que incluyan 
actividades adecuadas y que cubran las necesidades de los alumnos en  adecuados para los nuevos contextos, mismos que 
incorporan el uso de la tecnología como soporte en la el seguimiento de la tutoría escolar. 
De Juan (2012) menciona que la web  permite hacer uso de diferentes herramientas tecnológicas crear, gestionar y publicar 
contenidos, mismas que posibilitan el enriquecimiento en el quehacer docente. Se pueden diseñar materiales y recursos multi-
media que cubran las necesidades de los alumnos  para ser presentados en una forma atractiva, dinámica y fácil de manejar. En 
este sentido el edublog o el Facebook puede ser utilizado, tanto por el tutor como por el alumno. Implica que cada estudiante o 
tutor plasme de manera personal sus objetivos, organice sus evidencias, experiencias y reflexiones. Se puede decir que mediante 
el uso de estas herramientas se promueve el desarrollo de aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo  y trabajo en equipo.
Estas herramientas tecnológicas permiten llevar a cabo diferentes acciones como la organización de información y actividades 
para un excelente desarrollo en la acción tutorial. Existen varias ventajas cuando se utilizan blogs educativos o redes sociales 
como Facebook,  es decir permite la portabilidad, la integración de las tecnologías en su construcción, la utilización de hipertextos 
permite establecer relaciones entre los diversos componentes y es además flexible ya que se tiene acceso en cualquier momento.
Para Dapia & Escudero (2014) los blogs adopta un modelo didáctico centrado en el estudiante, ya que se fundamenta en la 
construcción del aprendizaje a partir de la participación activa del alumnado y el intercambio colaborativo con los demás 
miembros: docente, componentes del equipo y de los otros blogs. Tomando en cuenta lo que mencionan Duart & Repaz (2011) 
se considera a las nuevas tecnologías como un entorno para  desarrollar un aprendizaje en nuevos ambientes. Entre estas nuevas 
tecnologías, podemos destacar la aparición de la web 2.0, que ha supuesto un gran avance mediante el desarrollo por parte 
de sus usuarios de un contenido colaborativo y abierto al público. Dentro de las nuevas herramientas colaborativas, los blogs y 
las redes sociales sin duda corresponden a versiones educativas, los edublogs, permiten que se evolucione de un aprendizaje 
activo en que se muestra “cómo aprender” a un aprendizaje creativo que les “aprender haciendo” para construir un conocimiento. 
Los alumnos pueden desarrollar tanto un aprendizaje autónomo como colaborativo, ya que permite trabajar el desarrollo de su 
autoexpresiones con actividades libres, naturales y espontáneas.

Ventajas del uso de edublogs y redes sociales
El uso de los blogs educativos o redes sociales en enfoque educativo posibilitan que los alumnos se sientan interesados en 
intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc.
López (2016) menciona que los blogs pueden convertirse en la herramienta que permita comunicarse con toda la comunidad 
educativa, de manera gratuita. Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar y compartir con 
otros tutores su propio banco de proyectos de clase.
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Para la gran mayoría la creación de un blog  o utilizar Facebook puede resultar fácil ya que se cuenta con diferentes templetes 
o plantillas diseñadas previamente, además que la utilización de Facebook es de uso común y esto cautiva a los alumnos y 
podemos atraparlos en este entorno de la tutoría escolar.
Dichas herramientas fomentan el modelo centrado en el alumno y se caracterizan por promover la participación, la interacción y 
el aprendizaje cooperativo, en la que son los propios usuarios los que crean e integran contenidos con el objetivo de compartir 
información. 
Para Marín, Muñoz, & Sampedro (2014) los alumnos no se limitan al consumo de información sino que comienzan a proponer 
soluciones de acuerdo a su nivel educativo. Como ya se ha mencionado, el uso de los blogs fomenta la alfabetización digital, al 
leer y escribir a través de enlaces e hipertextos. 
Al crear y administrar un blog o una red social independientemente de sus fines, el diseñador puede y debe definir las políticas 
de acceso que deberá imperar en éste. 

Conclusión

Cuando se incorpora el uso de TIC en los diferentes contextos educativos permite que la nueva generación de alumnos se iden-
tifiquen, sean entusiastas  y familiarizados a través de recursos o medios tecnológicos educativos.  Ahora la posibilidad de tener 
los materiales a la mano desde cualquier lugar es posible gracias a los blogs educativos y hacen que la comunicación atractiva, 
interesante y dinámica.
Breen (2014) menciona que el uso de los blogs o de algún sitio web de interacción tiene un impacto positivo en cualquier nivel 
educativo ya que favorece el trabajo colaborativo e incluso puede realizarse el intercambio  de información con alumnos de 
otras escuelas a nivel mundial.
La propuesta es factible de concretarse porque esta herramienta tecnológica puede ser puesta en práctica ya que se cuentan 
con los recursos materias suficientes y  en el contexto educativo es de gran beneficio tanto para maestros como para alumnos. 
Ambos pueden estar en contacto asíncrono o síncrono para llevar a cabo diferentes actividades. 
Los beneficiarios directos son los alumnos de la escuela preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
El aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas permite dar seguimiento del proceso de la acción tutorial, se propicia el 
desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y analítico por parte tanto de los alumnos así como de los profesores quienes asumen 
un papel de creadores y difusores de contenidos a través de la Web en forma de escritos, imágenes, audio y video que ellos mismo 
deben de producir, comentar, clasificar en orden de importancia al momento de publicar el blog o red social Sánchez (2011).
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Resumen

La tutoría desde un enfoque de la Educación Superior, contribuye a la calidad de la educación universitaria, y se concibe como 
un proceso orientador que favorece el desarrollo integral y trata de acompañar al estudiante a lo largo de su aprendizaje con la 
intención de favorecer su proyecto profesional y de vida, y es una función que debe coexistir ligada a la práctica docente, con 
un carácter anticipador, integral y comprensivo. También se trata de un proceso de carácter formativo, que incide en distintas 
dimensiones del desarrollo del estudiante: intelectual, académica, profesional, social y personal.
La oferta que las TIC realizan a la acción tutorial (correos electrónicos, videoconferencias, chats, blogs, etc.) potencian un tipo de 
tutoría reactiva. Se requiere diversificar las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, ya que mantener contacto 
de forma permanente con nuestros tutorados es una estrategia que asegura la permanencia de los estudiantes en un programa 
educativo. El presente trabajo tiene como propósito presentar una propuesta acerca del uso de las TIC´s, como estrategia de 
acompañamiento y tutoría, donde el tutor utiliza una excelente herramienta para proporcionar todo tipo de información que 
resultará de utilidad al estudiante en su tránsito por la Universidad.

Introducción

Actualmente, las redes sociales son una herramienta muy valiosa para el trabajo con los alumnos de educación superior. Olivares 
(2015), señala que el desarrollo progresivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) ha generado 
espacios virtuales para las interrelaciones humanas, posibilitando nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimien-
to. Uno de los retos de la formación actual es la reconstrucción del espacio educativo y su adaptación a la sociedad. Las redes 
sociales, con su arraigo y fascinación en los estudiantes, representan una gran posibilidad didáctica, puesto que el eje de todas 
ellas se adscribe a la interacción de la capacidad de responder y, comunicar con rapidez y elocuencia (Islas y Carranza, 2011). 
Abúndez, Fernández, Meza y Álamo (2015) mencionan que las redes sociales llaman la atención de los jóvenes y contribuyen de 
manera significativa en la acción tutorial. El objetivo principal es conocer herramientas que facilitan las relaciones Tutor-Alumno, 
como medio para facilitar la acción tutorial. Como objetivos específicos, se establecen los siguientes: 1) Conocer los recursos 
existentes y disponibles para el empleo de herramientas tecnológicas en la función tutorial. 2) Conocer el uso de las TIC´s, en 
la actualidad, dentro de la función del tutor. 3) Facilitar el acceso a los tutorados a estos recursos de información. 3) Transmitir 
información por medio de recursos cómodos y ágiles para el tratamiento de dicha información. 4) Ahorrar costes económicos y 
temporales para tutores y tutorados. 5) Elaborar sistemas de tutoría, que faciliten la acción del tutor y estimulen la participación 
de los demás agentes inmersos en la educación.

Desarrollo

Las potencialidades de las TIC´s deben aprovecharse como una herramienta de ayuda dentro del proceso educativo y orientador, 
ya que posibilitan llegar a un número mayor de personas y permiten la optimización de nuevas posibilidades comunicativas 
y formativas como, por ejemplo, proporcionar una atención más personalizada, la incorporación de otros procedimientos de 
acceso a la información o la integración de nuevos contextos de aprendizaje que facilitan la flexibilización de la Educación 
Superior, adaptándose a las características y necesidades de los estudiantes para responder al aprendizaje autónomo y la gestión 
del tiempo (Perea y Cubo, 2010; Sánchez, Boix, y Jurado, 2009). El uso de las TIC´s representa un gran cambio en la sociedad y 
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a la larga una evolución en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
En México, se realizó una encuesta aplicada digitalmente en el mes de Abril de 2018, a una población de 1,873 personas de 
ambos sexos, siendo el error muestreal de ± 1,9%. Se incluyeron datos estadísticos provenientes de distintas fuentes: Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), y Departamento de Investigación Online de Estadística Digital. Con ello, se refleja, que el número de usuarios de internet, 
en México, entre los años 2006 y 2017 ha mostrado un notable aumento (Fig. 1), y se muestran las preferencias de uso de las 
diversas Tecnologías (Fig. 2).

En esta gráfica, se pone de manifiesto, que las redes sociales son la primera actividad en línea, así como los chats y la búsqueda 
de información adquieren una importancia considerable (Fig. 2).

Las redes sociales permiten y favorecen publicar y compartir información, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunica-
ción, la retroalimentación, el acceso a otras fuentes de información que apoyan 
e incluso facilitan el aprendizaje constructivista y colaborativo. En conjunto, estas aplicaciones hacen que el aprendizaje sea más 
interactivo y significativo y, sobre todo, que se desarrolle en un ambiente más dinámico (Gómez, Roses y Farías, 2012). Los estu-
diantes en el contexto de las redes sociales requieren desarrollar habilidades como encontrar, asimilar, interpretar y reproducir 
información, por lo que es necesario que ellos reconozcan sus estilos de aprendizaje; lo anterior también implica que, depen-
diendo del contexto y tipo de información, el estudiante combine dichos estilos (Islas y Carranza, 2011). De esta manera, el tutor 
contribuirá a mejorar las destrezas académicas del alumno, permitiendo así un mejor desempeño en las unidades de aprendizaje.

Páginas web y plataformas educativas
La información se representa en internet a través de las páginas web, que cada día ofrecen mejores posibilidades de visualización, 
integrando imágenes y texto. El tutor puede ofrecer servicios muy diversos en su página web, así como materiales y recursos 
propios o recopilados que facilitarán a sus tutorados una serie de compromisos tratados previamente en la entrevista tutorial, 
como por ejemplo, recomendaciones o una agenda con las principales fechas que deben tenerse en cuenta. Las plataformas 
educativas permiten al tutor el conocimiento de la evolución de los tutorados en la Dependencia. Asimismo, lleva un registro 
continuo de los tutorados, tanto a nivel académico como tutorial.
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Chat y videoconferencia
Ambas son herramientas sincrónicas que permiten la interacción entre los participantes en tiempo real y en salas de discusión 
de diferentes asuntos e intereses (Vavassori y Raabe, 2003). Sánchez Arroyo (2001) ha señalado que la videoconferencia supone 
todo “un complemento de la labor tutorial que puede facilitar/reforzar el aprendizaje y la comunicación con el profesorado”. Para 
realizar un chat o una videoconferencia con fines orientadores entre varias personas es preciso que el tutor actúe de moderador, 
de forma que pueda reconducir los debates y dar los turnos de palabra. También debe establecer algunas normas básicas como 
número de participantes, temáticas que se deben tratar, tiempos de participación, reglas internas de funcionamiento, etc. Un 
principio básico es, ser respetuoso con los demás. Entre las utilidades más interesantes que presentan ambas herramientas 
para la tutoría destacan: a) Estrechar el contacto del tutor con estudiantes. b) Facilitar el intercambio de ideas sobre aspectos de 
interés. c) Contribuir a romper algunas de las barreras del contacto presencial, principalmente en personas tímidas. d) Evitar en 
algunos casos puntuales (temas poco urgentes o de escasa importancia) que los padres tengan que desplazarse al centro para 
entrevistarse con el tutor.
d) Facilitar la participación de un gran número de personas. e) Realizar preguntas orales al alumnado para conocer qué informa-
ción precisan. f ) Impartir charlas virtuales por parte del tutor, expertos y colaboradores (por ejemplo, padres).

Foro
La clave en la utilización del foro de debate en una propuesta interactiva, es que realmente permita la discusión y la construcción 
colaborativa del conocimiento y no la simple superposición de ideas. Entre sus utilidades para la tutoría destacan: a) Intercambio 
de información diversa sobre temas planteados por los mismos usuarios. b) Debate sobre aspectos de interés del grupo. c) Mejo-
ra de la socialización: saludo, normas de cortesía, bromas, anécdotas, etc. d) Planteamiento de dudas o interrogantes que puedan 
ser respondidos por la colectividad. e) Invitación a la lectura de documentos y a dejar las opiniones en el foro. f ) Planteamiento 
de problemas sociales, afectivos, de elección, etc.

Sistemas de mensajería
Facilitan la comunicación entre tutor y tutorados. La sociedad, hoy en día, se caracteriza por presentar un importante déficit de 
tiempo, donde las relaciones personales frente a frente resultan cada vez más difíciles. El sistema tradicional de correo electrónico 
favorece la participación de los tutorados que, habitualmente, se sienten inhibidos en las situaciones presenciales, permitiendo 
así una mayor interacción con el tutor. Entre las ventajas que tiene en tutoría se pueden señalar: a) Mejora de la relación entre tu-
tor y alumnos. b)  Permite su utilización a todo tipo de personas, por ser un servicio gratuito. c)  Rapidez en la emisión y recepción 
de mensajes. d) Sencillez para distribuir una misma copia de un mensaje electrónico a varios destinatarios simultáneamente. e) 
Facilidad de adjuntar ficheros con programas, archivos multimedia, fotografías y vídeos. f ) Su carácter confidencial.
Hay que tener en cuenta, que, actualmente, los avances tecnológicos ofrecen una amplia variedad de recursos para favorecer las 
uniones tutor-tutorado. Algunos de estos recursos son los sistemas de mensajería instantánea como medio de comunicación 
sincrónico tales como WhatsApp, o Skype. Su uso, puede ayudar al tutor a eliminar las barreras espaciales y temporales.

Blog
A pesar de ser una idea personal, los blogs tienen ya versiones cooperativas, donde se exponen ideas y los tutorados pueden 
escribir sus comentarios. Tras su lectura, el tutor da respuesta a sus tutorados y, en función de la misma, es habitual que exista 
un diálogo. Las características de los blog que más interés tienen para el tutor son: a) Estimulan a los tutorados a leer sobre 
temas tratados las sesiones de tutoría. b) Mejoran el espíritu crítico y la reflexión entre los tutorados. c) Hacen más participativos 
a los tutorados y favorece las relaciones y sociabilización del grupo. d) Permiten compartir ideas, opiniones, aficiones, etc. e) 
Los usuarios del blog del tutor, pueden mostrar sus razonamientos a favor o en contra, expresar sus ideas, hacer algún tipo de 
rectificación una vez realizadas diversas intervenciones, etc. f ) Ofrecen oportunidades para el tutor como medio de transmitir 
información general al grupo.

Redes Sociales
En la sociedad actual, las redes sociales tienen gran impacto y auge (Fig.3), el uso de Internet ha modificado los hábitos de la 
población y las actividades en línea mostraron un crecimiento relevante frente a las actividades presenciales (Fig. 4). De acuerdo 
con lo anterior, Facebook puede ser considerada como una estrategia de este tipo, ya que permite a los tutores y orientadores, 
presentar contenidos creativos e innovadores que motiven y acompañen a los alumnos en sus procesos, proporcionando infor-
mación que resulte de utilidad y que permita complementar su formación integral. 
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Entre los dispositivos de conexión más preferidos, se encuentran los Smartphones (Fig. 5), siendo también los más utilizados para 
acceder a alguna red social, además que el 40% del tiempo los usuarios se encuentran conectados a alguna de estas redes (Fig. 6).

Fig. 3. Cada usuario, en México, posee en promedio 5 redes sociales.

Fig. 4. Internet, muestra cada año mayor presencia, en la vida del usuario.
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En el caso de la mensajería instantánea, resulta destacable el caso del WhatsApp, que se ha convertido no solo en una de las 
aplicaciones más versátiles del mundo (Sanz, 2014) sino que ha pasado a ser un referente mediático del que se ha empezado a 
depender (Mosquera, 2016). Según los especialistas, su éxito se debe a una combinación entre la innovación y el bajo coste. Entre 
sus virtudes está el hecho de que permite recibir y enviar mensajes de texto, de voz, imágenes, audio y vídeo, enlaces a internet, 
integrar grupos… sin límite, facilidad de uso, disponibilidad e inmediatez (Bouhnik y Deshen, 2014). Todo ello aprovechando la 
conexión a internet del smartphone (Sanz, 2014). Otros autores como García (2014), Sanz (2014) o Mosquera (2016) encuentran 
entre los posibles usos tutoriales que puede darse a esta aplicación, los siguientes: 1) Permite formar grupos de trabajo. 2)  Permi-
te crear conversaciones sobre algún contenido específico o tema, tipo foros. 3) Permite dejar grabaciones y breves explicaciones. 
4) Permite dejar mensajes de última hora. 5) Permite hacer recordatorios, tanto en grupo como de modo individual. 6) Permite 
animar a los alumnos a que hablen entre ellos. 7) Permite que, cuando el tutor no esté conectado, los alumnos se puedan ayudar, 
al momento, a través de mensajes. 8) Permite hacer fotos a documentos y enviarlas al instante. 9) Permite adjuntar archivos. 10) 
Permite adjuntar enlaces a internet.
Como señalan numerosos trabajos (García Nieto, 2008; García y Troyano, 2009; López, 2013 o Torrego, 2014) entre las com-
petencias asociadas al perfil de un buen tutor está la comunicación: comunicarse y relacionarse con sus tutorados de modo 
cercano y fluido, crear un ambiente positivo, manifestar sensibilidad hacia las necesidades y problemas que puedan plantear los 
estudiantes y guiarles para conseguir el máximo aprovechamiento de sus potencialidades y recursos (Zabalza, 2003). Esta herra-
mienta también sirve para promover el uso de las tutorías presenciales de modo individual pues los tutorados utilizan el grupo 
para consultar al tutor su disponibilidad horaria para realizarlas. También se encuentran una serie de desventajas al utilizar esta 
aplicación: 1) Los tutorados pueden llegar a hacer un uso abusivo, en cuanto a los tiempos/horarios de consulta (el tutor no debe 
estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana). 2) Reticencia por parte del tutor a poner en conocimiento de los tutorados 
de su número de teléfono, ya que desconfía del uso que puedan hacer de ello (mensajes en horas no adecuadas, llamadas, etc.). 
Estas desventajas pueden ser subsanadas estableciendo un contrato - compromiso por parte de los implicados sobre los cri-
terios/reglas de utilización desde el comienzo. Nuestros estudiantes son nativos digitales y estas herramientas y aplicaciones 
pueden ayudar a mejorar la comunicación, de forma más sencilla y rápida, generar procesos de enseñanza-aprendizaje más 
abiertos y flexibles, e implementar el interés y motivación del alumnado.

Conclusiones

La tutoría virtual, surge de la unión de dos elementos esenciales para ofrecer una formación flexible, abierta y de calidad: la orien-
tación y las TIC´s. Las potencialidades de esta tutoría son muchas, por ejemplo, facilita una mayor rapidez en la comunicación, po-
sibilita un mayor intercambio de información, rompe las barreras relacionadas con el tiempo y el espacio, también ayuda a vencer 
otras barreras de tipo comunicativo relacionadas con la diferencia de edad y posición entre tutor y tutorados, además de permitir 
un registro sencillo de lo tratado y de los acuerdos alcanzados. La implementación de internet y el incremento de plataformas 
on-line favorece la comunicación, pues no es necesaria la presencia física, y establecer horas predeterminadas para quedar, etc. 
El tutor “en línea” tiene como responsabilidad innovar constantemente, buscando medios de comunicación pertinentes con sus 
tutorados, y también tiene mucha importancia de que tutores y orientadores estén familiarizados con las plataformas educativas, 
chats, videoconferencias, blogs, sistemas de mensajería, foros, y por supuesto, las redes sociales. No consiste simplemente en 

Fig 6. Siete de cada diez internautas utilizan los Smartphones
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la utilización puntual y aislada de alguna herramienta concreta, sino que se precisa del empleo de una variedad de recursos/
entornos virtuales de comunicación a través de los cuales pueda enriquecerse el intercambio comunicativo y la propia función 
tutorial. Mosquera (2016) subraya que: “si usamos los mismos canales de comunicación que los estudiantes emplean en su vida 
diaria, cabe esperar que la comunicación sea más frecuente, continua y fluida”.
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