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INTRODUCCIÓN

La tutoría se ha consolidado en las últimas décadas como una pieza clave en los 
niveles de educación superior, ante la necesidad de brindar un acompañamien-

to personalizado a los estudiantes en su trayectoria formativa. Sin embargo, a pesar 
de su importancia, la práctica de la tutoría presenta aún numerosos desafíos y áreas 
de mejora en las instituciones correspondientes a este nivel. Es en este contexto 
que nace el presente libro, con el propósito de explorar en profundidad las com-
plejas realidades y desafíos que rodean hoy en día a la labor tutorial en las escuelas 
normales y universidades tanto del estado de Zacatecas como de otros estados de la 
república mexicana. 

El hablar de las realidades de la tutoría en educación superior, se traduce en 
la oportunidad de expresar aquellas vicisitudes que el ejercicio tutorial representa 
con las y los estudiantes que han elegido la profesión que van a ejercer durante la 
vida, de tal manera que el acompañamiento guiado y sistemático se convierte en 
una fortaleza para el logro de la eficiencia terminal en las instituciones. A lo largo 
de estas páginas distintos profesionales de la educación que ejercen la tutoría re-
flexionan, contrastan y proponen estrategias de mejora para la transformación de 
esta actividad sustantiva.

A través de diversos trabajos de investigación, que combinan el análisis de lite-
ratura especializada con estudios de campo en diversas instituciones de educación 
superior, la obra traza un panorama actualizado sobre cómo se implementa la tuto-
ría en este nivel académico. Así, se examinan las distintas modalidades y enfoques de 
tutoría vigentes, los marcos normativos e institucionales que la regulan, una mul-
tiplicidad de experiencias y testimonios que dan cuenta de su operación cotidiana. 

Uno de los principales objetivos del libro es determinar, sobre la base de evi-
dencia real, el impacto que tiene la tutoría en los resultados académicos claves para 
la permanencia, el rendimiento y la conclusión oportuna de los programas acadé-
micos. Asimismo, se explora la contribución de estas prácticas al desarrollo integral 
de los estudiantes, más allá de lo estrictamente curricular. Aportes de diversas dis-
ciplinas como la pedagogía, psicología, sociología y la actividad física enriquecen 
la mirada sobre este tema.



7

Dentro de las preocupaciones vigentes que se resaltan, es la transición de la 
tutoría presencial a la tutoría e-learning que bajo una experiencia de aprendizaje 
virtual busca el tener las alternativas para facilitar la comunicación con los estu-
diantes, que en ocasiones se impide por las actividades propias de cada uno de ellos, 
de tal manera que esto contribuya a que la tutoría en línea represente ese espacio 
mediante el cual se establezcan acciones para dar el seguimiento adecuado.

Otro de los aspectos que mayormente se destacan, son los desafíos de imple-
mentación que enfrenta la tutoría en el día a día de las instituciones educativas. 
Entre ellos, la escasez de tiempo y recursos, la excesiva carga administrativa de los 
tutores, la falta de incentivos y reconocimiento a su labor o las dificultades de arti-
culación entre docencia e investigación. También se abordan los retos relativos a la 
preparación y la vocación de quienes ejercen la tutoría. 

Entre los temas recurrentes, se encuentra el concepto de inclusión en tutoría, 
el cual se reconoce como una estrategia necesaria que busca que el estudiantado 
sea acompañado desde actividades diversas y en la que los jóvenes encuentren las 
maneras de ser más empáticos y correspondientes con sus compañeros, lo que los 
lleva a desarrollar una tutoría entre pares, pues entre ellos encuentran las maneras 
para apoyarse, dar sugerencias y encontrar la forma de ser mejor evaluados.

La percepción que los estudiantes y maestros tienen respecto a la tutoría juega 
un papel importante para su estudio, pues en tres trabajos distintos se menciona 
el quehacer del tutor, las decisiones que se toman, las finalidades de la tutoría, las 
condiciones que inciden a través de las dificultades que representa y la reflexión de 
que si solo se es tutor tras del escritorio o en el tiempo destinado para ello, pues 
hay momentos en que se requieren espacios adicionales para poder llevarlo a cabo 
y hacer el contraste de lo humano a lo artificial, para incidir de manera adecuada en 
este ejercicio que se concibe como estrategia educativa.

Se encuentra que algunos autores identifican los beneficios, desafíos y alcances 
de la acción tutorial en educación superior, con la necesidad imperante de formali-
zar las tutorías, más allá de ser un requisito ante PRODEP, sino que se convierta en 
un área con mayor impacto, lo que implica un cambio en la actitud ante los entes 
que se involucran, desde una perspectiva de interpretación en la que se reconozca 
la obligatoriedad de proporcionar este servicio bajo la posibilidad de que se realicen 
encuentros con otras instituciones, seminarios, foros de análisis y conversatorio-
sentre otros.

En uno de los trabajos se hace un estudio comparativo entre los docentes en 
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formación y con los maestros que están en servicio, en donde se identifica que los 
casos se conciben como acciones dialécticas que ayudan a los agentes a repensarse 
y mejorar su formación profesional. En este sentido en otro artículo se describe un 
encuentrocon aportes psicoanalíticos de las implicaciones en la relación tutor- tu-
torado y uno más entre las concepciones que se tienen en la formación de educado-
ras desde el lenguaje y la práctica educativa para mejorar las habilidades lingüísticas 
en los futuros docentes.

En resumen, este libro se propone como un exhaustivo estado del arte de la tu-
toría en la educación superior contemporánea, que a la vez busca pensar prospecti-
vamente su futuro y trazar orientaciones para fortalecer esta práctica, esencial para 
la formación de las nuevas generaciones de estudiantes normalistas y universitarios.

Yesica Argentina López Galván
Moisés Antúnez García

Tehua Xóchitl Muñoz Carrillo
Jared Said González García



TUTORÍA, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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EXPERIENCIA DE LA E-TUTORÍA EN EL SUAYED FCA

Marlene Olga Ramírez Chavero 
Moisés López Pérez

Martha Patricia García Chavero
SUAyED-FCA

Resumen

Los avances tecnológicos, han permitido acercar la tutoría a la comunidad uni-
versitaria en modalidades no presenciales, abierta y a distancia, dando paso a 

la e-tutoría. En el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, se han 
implementado diversas estrategias enfocadas a cubrir las necesidades del alumnado, 
evolucionando de la tutoría presencial a la tutoría en línea. Este artículo muestra un 
análisis de participación de los tutorados, así como, los resultados del instrumento 
de evaluación del Curso de Inducción y Acompañamiento Tutorial que refleja la 
percepción del tutorado y su aprovechamiento en el programa de tutoría, así como, 
la detección de factores susceptibles de mejora. 

IntRoduccIón 
El presente trabajo tiene el propósito de mostrar el inicio de un programa de tu-
toría en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de 
la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en su modalidad abierta y su transformación para 
responder a las necesidades que surgen con la incorporación de la modalidad a 
distancia. Para dar respuesta a esta evolución se incorporan las tecnologías, pasado 
de una tutoría vía telefónica a una presencial y posteriormente a la e-tutoría, la 
cual, esta mediada por una plataforma Moodle que permite la interación de manera 
sincrónica y asincrónica entre tutor y tutorado.

A través de los años el perfil de ingreso representa para la institución nue-
vos retos debido a que el estudiantado en su gran mayoría maneja las tecno-
logías con un dominio intermedio, según el cuestionario socioeconómico del 
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SUAYED. Por esta razón, la metodología de e-tutoría no es obstáculo para su 
implementación. 

Con las estrategias contempladas de la e-tutoría, se brinda acompañamiento y 
seguimiento al estudiantado, con la finalidad de contribuir a la disminución de los 
índices de abandono temporal y rezago académico. 

tutoRía en la unam
La Dirección General de Evaluación Educativa (DGEE) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en el año 2002, establece el Programa de 
Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura (PFEL) implementando el Sistema 
de Tutorías a nivel bachillerato y licenciatura. La misión «es acercarlos al mundo 
del conocimiento, del saber y de la cultura, así como atender a su pleno desarrollo 
humano y formar ciudadanos responsables, capaces de resolver problemas de su 
comunidad y de la sociedad, con compromiso social y un alto manejo de las tecno-
logías disponibles» (Narro & Arredondo, 2013).

Para 2012 se implementa el Sistema Institucional de Tutorías (SIT), el cual 
establece entre sus objetivos «Mejorar la calidad y pertinencia de los programas de 
formación de los alumnos de la UNAM e incrementar la equidad en el acceso a 
aquellos métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación y des-
empeño», establecido en el plan de Trabajo de la UNAM 2011-2015 que, a la letra 
dice: 

«Asegurar que todas las entidades académicas cuenten con un programa de apo-
yo para los alumnos que combata el rezago académico y contribuya a la recu-
peración de los estudiantes irregulares, mediante la organización de un sistema 
de tutores, de la puesta en práctica de proyectos de seguimiento de trayectorias 
escolares y de egresados, al igual que sobre los problemas de salud del estudiante, 
abandono escolar y eficiencia terminal» (UNAM, 2012, pág.15).

Así, cada entidad académica a partir de los lineamientos del SIT, tendrá la respon-
sabilidad de elaborar su Programa Institucional de Tutoría (PIT), el cual integra a 
su vez el Plan de Acción Tutorial (PAT), donde establece los propósitos, criterios 
y procedimientos para la organización y funcionamiento de la tutoría por ciclo 
escolar y etapa formativa del estudiante (UNAM, 2012).
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oRIentacIón educatIva: la antesala de la tutoRía en el sua-Fca
En el entonces Sistema Universidad Abierta (SUA) de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA), la asistencia de los alumnos no se daba de manera regular, 
ésta dependía de las necesidades de cada uno. La asistencia principalmente era para 
atender dudas de contenido con sus profesores, pero qué pasaba cuando las dudas e 
inquietudes eran de otra índole, por ejemplo: lo relacionado con trámites escolares, 
lineamientos y normativa que aplica sobre la permanencia, egreso, titulación o la 
propia metodología de trabajo basada en el modelo educativo. 

No se contaba con un área que diera respuesta a las dudas del alumnado o que 
tuviera el conocimiento y facultad de canalización; es así como se crea la Coordi-
nación de Orientación Educativa en el año 2002, cuyo objetivo principal era dar 
atención, apoyo y seguimiento a la comunidad estudiantil del SUA-FCA buscando 
la disminución del rezago académico y evitar el abandono temporal de sus estudios, 
que pudiera derivar de falta de información o canalización de manera correcta y 
oportuna.

Se realizó un análisis de las principales problemáticas, con la finalidad de desa-
rrollar un programa de atención y seguimiento tomando en cuenta los siguientes 
elementos:

FIguRa 1. Elementos del Programa de Orientación Educativa

Nota. Representación gráfica de los elementos que integran el programa. Autoría propia. 

Entre las actividades de la Coordinación de Orientación Educativa se encontraban 
las siguientes: 

1. Seleccionar a los tutores entre el personal de tiempo completo.
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2. Solicitar a la administración escolar la base de datos de alumnos activos.
3. Establecer un calendario de 5 sesiones de seguimiento.
4. Elaborar un guión con preguntas estructuradas para dar seguimiento.
5. Crear los grupos de tutoría.
6. La coordinación envía correo electrónico a los tutorados con los linea-

mientos de la tutoría y los datos del tutor asignado.

Para la operación del programa, se inició con 15 tutores a quienes se les asignó 50 
tutorados en promedio, se realizaban entrevistas mensuales a los tutorados vía te-
lefónica, el tutor elaboraba reporte de actividad mensual y final por cada tutorado, 
al término del ciclo escolar se efectuaba un ejercicio de retroalimentación entre 
tutores y la coordinación, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad e im-
plementar nuevas estrategias. 

Con el avance de los semestres, la participación y respuesta de los tutorados 
no fue la esperada, la comunicación vía telefónica presentó obstáculos como: no 
atender la llamada, no coincidir con los horarios de localización, el descontento de 
los familiares, apatía y resistencia del alumno para entablar un diálogo con el tutor. 
Por lo anterior, se suma el uso del correo electrónico para el envío y recepción del 
guión de preguntas. La participación aumentó y el tutorado comenzó a usar este 
medio para inquietudes diversas. 

La población de la modalidad abierta aumentaba semestralmente de manera 
considerable, por lo cual ya no fueron suficientes los mecanismos que se tenían 
para atender y dar seguimiento. Ante esta demanda, se vislumbra la creación de 
un curso de inducción que permita estructurar y poner al alcance información a 
la comunidad estudiantil. Para dar respuesta a esta situación, se realizaban visitas 
semestrales a las sedes oficiales con la finalidad de atender de manera presencial al 
alumnado.

El 2004 se establece un convenio con el gobierno de Tlaxcala para impartir 
educación superior por parte de la UNAM, posteriormente se suman Hidalgo, 
Puebla y Estado de México; con ello surge la necesidad de crear otros mecanismos 
que permitan estar cerca de los alumnos y poder contribuir a su integración a la 
modalidad educativa, la forma de trabajo y acompañamiento, no importando su 
lugar de residencia. Esta nueva población se suma al programa de Orientación 
Educativa.
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e-tutoRía: evolucIón e ImplementacIón de las tIc en el suaYed-Fca 
El 2005 fue un año importante para la educación no presencial en la UNAM, se 
implementa la modalidad a distancia, la tercera forma de estudio en la FCA; al 
entonces SUA se le agregan las siglas ED, cambiando su nombre a Sistema Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Con la oferta de la educación a distancia en la sede de Ciudad Universitaria (CU), 
la matrícula estudiantil se incrementó a pasos agigantados, ahora se debía dar aten-
ción tutorial a ambas modalidades; los alumnos de distancia al estudiar 100% en 
línea tenían muchas dudas en cuanto a la operación del modelo educativo, sobre 
las funciones de los asesores y las asesorías, calificaciones, trámites escolares, en fin, 
dudas de tipo administrativo y académicas. 

2006 es el momento de utilizar y aprovechar a favor de la tutoría la tecnología 
existente, las TIC y sus nuevas posibilidades de comunicación y las plataformas de 
e-learning, conocidos como LMS (Learning Management System) abren la posibili-
dad de tener un acercamiento sincrónico y asincrónico con el alumnado. Se diseña 
el «Programa de Acción Tutorial», utilizando una plataforma Moodle la cual ofrece 
una variedad de herramientas de comunicación y colaboración en línea, dando 
paso, con esto, a la e-tutoría. 

Las ventajas para los estudiantes son:

1. Flexibilidad: los estudiantes acceden al apoyo y la orientación de los tuto-
res desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que les brinda mayor 
comodidad para adaptarse a su horario y situación personal.

2. Personalización: los tutores adaptan el apoyo y la orientación a las nece-
sidades y estilos individuales de cada alumno, lo que puede mejorar signi-
ficativamente el aprendizaje y rendimiento.

3. Ahorro de tiempo y recursos: reduce los costos de transporte y los tiem-
pos de desplazamiento, un ahorro en tiempo y recursos.

4. Mayor interacción y participación: entre los actores de la tutoría de 
manera más activa y regulada, a través de herramientas en línea, sincróni-
cas y asincrónicas.

5. Retroalimentación inmediata: los tutores proporcionar retroali-
mentación inmediata a los estudiantes sobre su progreso y desempeño, 
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lo que puede ayudar a los estudiantes a corregir errores y mejorar su 
aprendizaje.

6. Acceso a expertos: la tutoría virtual permite a los estudiantes acceder a 
tutores y expertos en una variedad de temas, lo que le permite ampliar su 
conocimiento y perspectiva en áreas específicas de interés.

Sumándonos al Programa Institucional de Tutoría de la UNAM, en 2019 se ela-
bora el Plan de Acción Tutorial del SUAyED-FCA, el cual incluye, entre otras 
estrategias, el programa de Tutoría entre Pares (TeP) y el Curso de Inducción y 
Acompañamiento Tutorial (CIAT); sin embargo, para este artículo se hablará 
específicamente del CIAT cuyo propósito fundamental es ofrecer acompañamien-
to al alumnado durante su primero y segundo semestre en la Facultad a través de 
la e-tutoría. 

Para la implementación del CIAT en Moodle, como primera acción se rea-
lizó un diagnóstico y un análisis de los resultados obtenidos del curso anterior, 
estos resultados dieron paso a un rediseño total de actividades que contribuyan a 
la formación integral, sean significativas, reflexivas y útiles para su integración a la 
modalidad educativa del alumnado de nuevo ingreso. 

El objetivo del CIAT es «Integrar acciones dirigidas a informar, orientar y 
acompañar a los alumnos del SUAyED al inicio, durante y final de su vida aca-
démica en función de sus necesidades académicas, personales y profesionales 
mediante los recursos humanos y tecnológicos que ofrece la modalidad, que le 
permitan integrarse, permanecer y titularse en las condiciones óptimas y con 
un elevado desempeño académico» (López, Ramírez, & Bárcenas, 2019, pág. 6).

El CIAT se conforma por dos módulos. El módulo I. Integrándome a mi SUA-
yED. Destinado al alumnado de nuevo ingreso, orientado a la identificación de las 
particularidades de la modalidad en que se encuentran inscritos (abierta o distancia), 
en él aprenden, a través de 10 actividades, a desarrollar habilidades de planeación, 
explorar la gama de recursos educativos, a reflexionar sobre su actuar académico, 
así como a administrar de forma óptima su tiempo. 

El objetivo: El alumno será capaz de identificar las características de su modalidad 
educativa, las habilidades de planeación y administración del tiempo que necesita 
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desarrollar para trabajar adecuadamente en sus asignaturas (SUAyED-FCA, 2023a).
El módulo II. Conociendo mis derechos y obligaciones. Dirigido a alumnos del 
segundo semestre, con 6 actividades el alumno conoce el Estatuto y la Normativa 
del SUAYED, así como el Reglamento General de Exámenes y; con estos docu-
mentos identificará la gama de opciones que tiene a su disposición para el avance 
de sus créditos y, de esta forma, los aplique en su vida académica. Las actividades 
pensadas para este módulo están orientadas a disminuir el rezago de la población 
estudiantil.

El objetivo:El alumno conocerá la forma de realizar diferentes trámites escola-
res en línea y presenciales, siempre apegados a lo que establecen el Reglamento 
General de Exámenes (RGE), el Reglamento General de Inscripciones (RGI) y el 
Reglamento del Estatuto del SUAYED (RESUAYED) vigentes, con la finalidad de 
aplicarlos en su vida escolar, beneficiando así, el avance de los créditos correspon-
dientes a su licenciatura (SUAyED-FCA, 2023b).

En resumen, la tutoría impartida de forma virtual puede mejorar significativamente 
la calidad del aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, al brindarles un apo-
yo y una orientación personalizada, flexible y accesible, lo que puede fomentar la 
participación, la interacción y el éxito académico.

la e-tutoRía en númeRos 
A partir de la implementación del CIAT en la plataforma Moodle, se ha llevado 
un seguimiento, control y análisis de la información, a continuación, se muestran 
algunos resultados obtenidos durante los semestres 2019-2 al 2023-2.

Cabe señalar que la tutoría no es una actividad remunerada en el SUA-
YED-FCA, los tutores, en su gran mayoría son académicos de tiempo completo 
que desarrollan actividades tanto académicas como administrativas y adicional-
mente labores de tutoría. Desde 2019 se ha incrementado la plantilla de tutores con 
la finalidad de reducir el número de alumnos tutorados por grupo para ofrecerles 
mejor atención. Se inició en el semestre 2019-2 el módulo I con 35 tutores y para 
el semestre 2023-2 ya se cuenta con un total de 49, representando un incremento 
del 40%, el módulo II inició con 3 tutores y a la fecha son 15, es decir, tuvo un 
aumento del 400%. 
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FIguRa 2. Tutores del CIAT de 2020 a 2023

Nota. Comparativo semestral de tutores que participan en el CIAT. Autoría propia.

Las carreras ofertadas en el SUAyED-FCA, están consideradas por la UNAM de 
alta demanda, por lo tanto, en los últimos semestres el ingreso ha aumentado consi-
derablemente, situación que ha propiciado que, a través del CIAT se haya atendido 
durante los últimos siete semestres a un máximo de 1,283. 

tabla 1
Participación de tutorados en el CIAT.

Semestre Aprobados % No aprobados % No participaron %
Total

2020-1 230 27% 297 35% 330 39% 857

2020-2 360 41% 342 39% 174 20% 876

2021-1 446 35% 431 34% 392 31% 1269

2021-2 440 44% 311 31% 256 25% 1007

2022-1 459 36% 416 32% 408 32% 1283

2022-2 396 41% 302 31% 267 28% 965

2023-1 398 32% 527 43% 300 24% 1225
Nota. Porcentaje de participación de tutorados en el CIAT por semestre. Autoría propia.



18

A continuación, se pueden apreciar los porcentajes de tutorados aprobados, no 
aprobados y los que no participaron, a través del tiempo el índice de aprobación se 
ha mantenido estable. Analizando los porcentajes de no aprobación y no participa-
ción, nos damos cuenta que aún con todos los esfuerzos que se han realizado con la 
e-tutoría, los resultados nos son los esperados en cuanto a la participación deseada, 
esto puede deberse a diversas variables como: el perfil y necesidades del alumno, 
administración del tiempo, analfabetismo digital, entre otras.

FIguRa 3
Porcentaje de participación de tutorados en el CIAT.

Nota. Representación gráfica del porcentaje de participación. Autoría propia.

Sin embargo, el que no aprueben o participen en el CIAT, no los excluye de haber 
recibido acompañamiento por parte de sus tutores, si bien, no podemos asegurar 
que hayan sido tutorías de formación y orientación, sí recibieron de información, 
debido a que todos los avisos que se envían en las sesiones grupales por medio de la 
plataforma llegan a sus correos electrónicos. 

evaluacIón de la e-tutoRía 
A partir del semestre 2020-2 se implementó una encuesta de evaluación en línea, 
con la finalidad de contar con información sobre la percepción de los tutorados, 
que contempla varios rubros: espacio virtual en el que se desarrolla la actividad 
tutorial, plan de trabajo y sus respectivas actividades enfocadas al desarrollo inte-
gral, desempeño de los tutores y la canalización a áreas especializadas en caso de 
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ser necesario. Los datos que emanan de este instrumento han permitido detectar 
oportunidades de mejora en el curso y acompañamiento que se brinda, así como 
tomar decisiones encaminadas a mejorar la calidad del servicio. En la siguiente 
tabla se muestra el número de tutorados que han participado por semestre en esta 
evaluación. 

tabla 2
Participación en la encuesta de evaluación.

Semestre
Tutorados par-
ticipantes

2020-2 307

2021-1 440

2021-2 421

2022-1 451

2022-2 439

2023-1 428
Nota. Número de alumnos que contestaron el instrumento de evaluación. Autoría propia.

Uno de los puntos importantes que se desea conocer con este instrumento de eva-
luación, es si con el curso, se logra el objetivo de que el alumnado de primer in-
greso se adapte al modelo educativo de las modalidades abierta y a distancia. Cabe 
mencionar que la metodología de trabajo dentro del CIAT es igual a la de sus 
asignaturas en ambas modalidades.

Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, los encuestados consideran 
que sí fue de ayuda y califican a esta pregunta con un máximo de 8.94.
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FIguRa 4
Adaptación del alumno al modelo educativo.

Nota. Evaluaciones obtenidas a este cuestionamiento de manera semestral. Autoría propia.

Adicionalmente, la tutoría también tiene la finalidad de contribuir en el desarrollo 
integral de la comunidad estudiantil, a través de actividades encaminadas al uso de 
herramientas y hábitos de estudio, como son el uso de la biblioteca digital, orga-
nización del tiempo, calendarización de compromisos, evaluación del desempeño 
y una actividad cultural relacionada con los murales de la biblioteca central de la 
UNAM.

Figura 5
Apreciación sobre la formación integral

Nota. Calificaciones obtenidas del instrumento de evaluación. Autoría propia. 
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Con la calificación obtenida, a través de las diferentes evaluaciones, se confirma 
que las actividades lograron una formación integral en el alumno. 

El acompañamiento es considerado un elemento fundamental en la tutoría, ya 
que permite al tutorado sentirse cercano a su institución educativa.

FIguRa 6
Acompañamiento del tutor

Nota. Apreciación sobre el grado de acompañamiento percibido por los tutorado. Autoría propia.

En la ilustración se observa la percepción de acompañamiento que tiene el alumno. 
Esta pregunta obtiene una calificación mínima de 8.26 y máxima de 8.64. Aun 
cuando la percepción de acompañamiento es favorable y el tutorado refiere que sí 
impacta en su desempeño académico, la Coordinación de Tutoría continúa traba-
jando de manera permanente en la búsqueda de estrategias para incrementar estos 
índices.

La siguiente pregunta, evalúa la satisfacción del usuario en cuanto a la facilidad 
o sencillez para interactuar con la plataforma.



22

Figura 7
Plataforma Moodle

Nota. Calificación a la plataforma Moodle. Autoría propia.

En la ilustración se aprecia que la navegación es intuitiva para el tutorado, movien-
do la estadística de 8.88 obtenida en el semestre 2020-2 a un máximo de 9.14 para 
el semestre 2022-2. Cabe señalar que en este periodo se rediseñó la plataforma.

Por último, compartimos los siguientes resultados y observamos gratificantemente 
que más del 90% de los tutorados consideran que sí les ha beneficiado la tutoría en 
su modalidad virtual. 



23

FIguRa 8
La e-tutoría

Nota. Evaluación a la e-tutoría. Autoría propia. 

conclusIones

La tutoría universitaria es una práctica de alto impacto que favorece significati-
vamente la experiencia académica y personal de los estudiantes universitarios. Sin 
embargo, no está exenta de desafíos que deben ser abordados para asegurar su 
efectividad y eficacia como la asignación de tutores ya que es importante contar 
con un número suficiente de ellos que estén capacitados para atender a la población 
estudiantil y despertar el interés de los estudiantes. Requerimos que los tutorados 
encuentren un sentido y un valor a la actividad de la tutoría para que deseen parti-
cipar y estar en constante evaluación de la efectividad del programa para la mejora 
continua y con esto, asegurar que se alcancen los objetivos para los que fue creada 
la tutoría. 

La e-tutoría en modalidades abierta y a distancia tiene muchas áreas de opor-
tunidad en las que se debe trabajar para mejorar significativamente la incorpora-
ción de los alumnos a estas modalidades educativas, la calidad del aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes, al brindarles un apoyo y una orientación perso-
nalizada, flexible y accesible, con lo que se pretende fomentar la participación, la 
interacción y el éxito académico.

Aún existe mucho camino por recorrer, pero estamos seguros de que vamos 
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dando pasos firmes para que las tutorías efectivamente cumplan con su función 
primordial convirtiendo al alumno en el centro de la atención de la vida uni-
versitaria. 
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LA TUTORÍA INCLUSIVA EN EL NIVEL UNIVERSITARIO

Claudia Lizbet Soto Casillas
Benemérita Escuela Normal «Manuel Ávila Camacho»

Resumen

La tarea de tutoría en Educación Superior ha representado un pilar fundamental 
para el rendimiento escolar del alumnado, a través del acompañamiento en el tra-
yecto escolar a fin de superar áreas de oportunidad, favorecer la construcción de 
hábitos de estudios y trabajo en las áreas académicas que eviten la reprobación, 
rezago y abandono escolar. Sin embargo, debido a la alta cantidad de tutorados y 
tutoradas asignados, las estrategias y actividades se convirtieron en procesos homo-
genizados y mecánicos, donde se aplicaban las mismas actividades, cuestionarios, 
recomendaciones, ejercicios y lecturas para todo el grupo asignado. 

Es por lo anterior, que es necesario una reflexión en torno a la tutoría con en-
foques inclusivos que permita el reconocimiento del estudiantado como individuos 
diversos que deben ser tutorados en estrategias diversas. 

IntRoduccIón

La tutoría inclusiva se refiere a un enfoque educativo que busca atender las nece-
sidades y habilidades únicas de cada estudiante, especialmente aquellos en cuyo 
contexto se presentan Barreras para el Aprendizaje y Participación (BAP) o que 
provienen de diferentes grupos vulnerables, y brindarles el apoyo necesario para 
que puedan desarrollarse académica y socialmente enuna tutoría inclusiva, el tutor 
o tutora para trabajar un ambiente seguro, respetuoso y acogedor para todos los y 
lasestudiantes, sin importar sus diferencias individuales. Además, según Rodríguez 
(2018) es necesario que se adapten las estrategias de enseñanza y los materiales de 
aprendizaje para que sean accesibles y significativos para el grupo de tutorados 
y torturadas, se brinda apoyo adicional en áreas donde se necesita, se fomenta la 
participación activa y la colaboración entre los estudiantes, y se valora y celebra la 
diversidad cultural, de habilidades, talentos, inteligencias e ideas.
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desaRRollo 
La tutoría inclusiva es importante por varias razones: 

1. Promueve la igualdad de oportunidades: Al proporcionar tutoría a estu-
diantes de diversas habilidades y orígenes, se les da la oportunidad de tener 
éxito académico y personal. La tutoría inclusiva ayuda a los estudiantes a 
superar barreras y limitaciones que pueden estar enfrentando.

2. Fomenta la diversidad y la inclusión: Al trabajar con estudiantes de di-
versos antecedentes y habilidades, se fomenta una cultura de inclusión y 
respeto mutuo en el aula y en la comunidad en general. Los tutores pue-
den ayudar a crear un ambiente acogedor donde todos los estudiantes se 
sientan valorados y respetados.

3. Ayuda a identificar y abordar las necesidades individuales: La tutoría in-
clusiva puede ayudar a identificar las necesidades únicas de cada estudian-
te y proporcionar un enfoque personalizado para abordarlas. Los tutores 
pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades específicas ya su-
perar obstáculos en su aprendizaje. 

4. Mejora el rendimiento académico: La tutoría inclusiva puede ayudar a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Al trabajar con un 
tutor que puede proporcionar apoyo individualizado, los estudiantes pue-
den obtener una comprensión más profunda de los conceptos y mejorar 
sus habilidades en áreas específicas. 

En resumen, la tutoría inclusiva es importante porque fomenta la igualdad de opor-
tunidades, promueve la diversidad y la inclusión, ayuda a abordar las necesidades 
individuales y mejora el rendimiento académico. Al crear un ambiente de apren-
dizaje acogedor y de apoyo, se puede ayudar a todos los estudiantes a tener éxito.

casos de éxIto

La tutoría inclusiva es un enfoque pedagógico que busca apoyar a los estudiantes de 
nivel superior en su proceso de aprendizaje. A continuación, se presentan algunos 
caos de éxito de la tutoría inclusiva en el nivel superior y que pueden ser de utili-
dad haciendo adaptaciones o innovaciones según las características del alumnado y 
contexto de la escuela a emplearse:
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1. La experiencia de la Escuela San Antonio de Chile: Esta escuela imple-
mentó la tutoría inclusiva para apoyar a sus estudiantes con discapacidad 
intelectual y trastornos del espectro autista. Los tutores trabajaron junto 
con los profesores de la escuela para adaptar el material de enseñanza y 
crear un ambiente de aprendizaje inclusivo. 

2. La iniciativa «Tutorías para Todos» en México: Esta iniciativa tiene como 
objetivo apoyar a los estudiantes con discapacidad en su transición a la 
educación superior. Los tutores son estudiantes universitarios capacita-
dos para brindar apoyo académico y emocional a los estudiantes con dis-
capacidad. Gracias a esta iniciativa, los estudiantes con discapacidad han 
logrado superar las barreras que enfrentan en su educación y han logrado 
graduarse de la universidad.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la tutoría inclusiva puede ser una herra-
mienta efectiva para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, así como 
a desarrollar habilidades sociales y emocionales, lo que les permite tener una mejor 
calidad de vida y un futuro más prometedor. En los últimos años ha incrementa-
do de manera importante el interés por adaptar la practica inclusiva a la tutoría y 
algunos investigadores han aportado hallazgos relevantes al respecto, como a con-
tinuación se muestra:

1. Vincent Tinto: Es un investigador reconocido en educación superior que 
ha trabajado en temas como el abandono estudiantil y la retención de es-
tudiantes. Ha sobre la importancia de la tutoría y el acompañamiento para 
el éxito académico escrito de los estudiantes universitarios.

2. Ernest Pascarella y Patrick Terenzini: Son autores de un libro predomi-
nante sobre la educación universitaria titulado «How College Affects Stu-
dents». En este libro, se discute la importancia de la tutoría y el asesora-
miento para el éxito de los estudiantes universitarios.

3. James H. Groccia, Sherrill L. Smith y Linda K. Allen: Son autores de un 
libro titulado «Para mejorar la academia: recursos para el desarrollo de la 
facultad, la instrucción y la organización». En este libro, se discuten estra-
tegias efectivas para la tutoría y el asesoramiento de estudiantes universi-
tarios.

4. George D. Kuh: Es otro investigador en educación superior que ha es-
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crito sobre la tutoría y el asesoramiento de estudiantes universitarios. Ha 
enfatizado la importancia de la relación entre el estudiante y el tutor, y ha 
sugerido estrategias para mejorar esta relación.

5. Carol A. Mullen: Es autora de un libro titulado «The Handbook of Men-
toring and Coaching in Education». En este libro, discute la importancia 
de la tutoría y el coaching en la educación superior, y proporciona estra-
tegias prácticas para los tutores y mentores. 

A partir de lo anterior, se puede destacar que la tutoría inclusiva es un enfoque de 
tutoría que se centra en las necesidades y habilidades individuales de cada estu-
diante, independientemente de sus antecedentes o capacidades. Los autores pueden 
tener diferentes definiciones y enfoques para la tutoría inclusiva, pero en general, 
la tutoría inclusiva se basa en los siguientes principios:

1. Respetar la diversidad: La tutoría inclusiva reconoce y respeta las dife-
rencias culturales, de género, étnicas, lingüísticas y de habilidades de los 
estudiantes.

2. Adaptar el enfoque de enseñanza: La tutoría inclusiva adapta el enfoque 
de enseñanza y las estrategias de aprendizaje para satisfacer las necesidades 
individuales de cada estudiante.

3. Asegurar el acceso igualitario: La tutoría inclusiva se esfuerza por garan-
tizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades 
educativas, independientemente de sus antecedentes o habilidades.

4. Fomentar la colaboración: La tutoría inclusiva fomenta la colaboración 
entre los estudiantes, el tutor y otros profesionales, para crear un entorno 
de aprendizaje inclusivo y acogedor.

En resumen, la tutoría inclusiva se centra en la creación de un ambiente de apren-
dizaje inclusivo, adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante, respe-
tando la diversidad y garantizando igualdad de oportunidades para todos. 

La relación entre la tutoría y la atención a la diversidad en la universidad es una 
cuestión que ha sido abordada por varios autores en el ámbito educativo. 

Por un lado, la tutoría puede ayudar a identificar las necesidades y dificulta-
des específicas de los estudiantes con el fin de adaptar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje a sus necesidades individuales. De este modo, se puede fomentar un 
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aprendizaje más inclusivo y personalizado que tenga en cuenta las diferencias cul-
turales, sociales, lingüísticas y de género de los estudiantes.

Por otro lado, la tutoría también puede contribuir a promover la igualdad de 
oportunidades ya reducir la brecha educativa entre los estudiantes, especialmente 
aquellos que pueden tener dificultades para acceder a la educación superior o para 
completar sus estudios. La tutoría puede ser una herramienta importante para brin-
dar orientación, apoyo y motivación a los estudiantes, especialmente a aquellos que 
tienen menos recursos o que se sienten desmotivados o excluidos.

Sánchez (2016), menciona que la tutoría puede ser una herramienta efectiva 
para atender a la diversidad en la universidad, ya que puede brindar una atención 
más personalizada a los estudiantes y ayudar a fomentar un aprendizaje inclusivo y 
equitativo para todos. 

El proceso inclusivo debe estar presente en todos los procesos pedagógicos, 
didácticos y de acompañamiento que ofrece la institución, tal como se muestra en 
la siguiente figura:

Figura 1.  Componentes Básicos de Ambientes Educativos Inclusivos

Fuente: De la Cruz, G. (2012). Inclusión en Educación Superior.
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Se puede observar que la Inclusión se debe concebir como una filosofía institu-
cional que debe estar presente en todos los procesos de la vida del estudiantado, la 
tutoría es una parte fundamental para ello. 

La tutoría y la inclusión educativa son temas importantes en el ámbito educa-
tivo, y existen diversas investigaciones y estudios que abordan estos temas desde 
distintas perspectivas como las que a continuación se presentan:

1. «La tutoría es una estrategia de intervención educativa que se desarrolla 
a través de la relación de ayuda que establece un docente con su alumno, 
con el objetivo de potenciar su desarrollo integral y personalizado» (Alfaro 
& García, 2019, p. 22).

2. «La inclusión educativa se refiere a la capacidad de los sistemas para res-
ponder a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes y ga-
rantizar su participación plena en la vida académica y social de la escuela» 
(UNESCO, 2009, p. 19).

3. «La tutoría puede contribuir de manera significativa a la inclusión educa-
tiva, al permitir la identificación temprana de necesidades especiales y al 
brindar apoyo personalizado a los estudiantes que lo requieren» (García & 
López, 2017, p. 41).

4. «La inclusión educativa no se limita a la integración física de los estudian-
tes con discapacidad en el aula, sino que implica un enfoque pedagógico 
centrado en el desarrollo de la diversidad y la igualdad de oportunidades» 
(Saldaña & Romero, 2015, p. 75) .

5. «La tutoría entre iguales puede ser una estrategia educativa eficaz para 
mejorar la inclusión, al fomentar la colaboración y el aprendizaje entre 
estudiantes con diferentes habilidades y capacidades» (Cerezo & Zabay, 
2018, p. 29). 

Analizando lo anterior, se puede reflexionar entonces que la tutoría es una herra-
mienta educativa institucional que puede ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 
metas académicas y personales, contribuyendo a su plan de vida, establecimiento 
de metas, superación de obstáculos y reforzamiento de talentos.

Es importante mencionar que cuando se habla de tutoría inclusiva, no se está 
haciendo referencia a sesiones individuales y aisladas, recordemos que la tutoría 
puede adoptar diferentes formas, como la tutoría individual, la tutoría en grupo, la 
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tutoría entre iguales, la tutoría en línea, etc. Cada una de estas modalidades, posee 
beneficios importantes y es decisión del tutor, determinar en qué momentos elige 
cada modalidad de tal forma que la diversidad enriquezca las sesiones grupales de 
tal manera que se construyan mutuamente. 

 La diversidad, se refiere a la presencia de diferencias entre los individuos en 
términos de características como la raza, el género, la edad, la cultura, el idioma, la 
religión, etc. La diversidad es una realidad en la mayoría de las aulas y puede tener 
un impacto significativo en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

A continuación, se presentan algunas formas en que la tutoría puede ser utili-
zada para abordar la diversidad:

1. Tutoría culturalmente sensible: Rodríguez (2018) menciona que la tutoría 
culturalmente sensible se refiere a la capacidad del tutor para reconocer y 
valorar las diferencias culturales entre él y el estudiante. La tutoría cultu-
ralmente sensible implica conocer y comprender la cultura y el idioma del 
estudiante y adaptar el enfoque de la tutoría para satisfacer las necesidades 
específicas del estudiante.

2. Tutoría lingüística: La tutoría lingüística es especialmente importante 
para los estudiantes que hablan inglés como segundo idioma. La tuto-
ría lingüística puede ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad para 
leer, escribir, hablar y comprender el inglés. La tutoría lingüística también 
puede ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades de estudio efectivas 
que les permitan tener éxito en la escuela.

3. Tutoría entre iguales: La tutoría entre iguales implica emparejar a un es-
tudiante con otro estudiante que tenga habilidades académicas similares. 
La tutoría entre iguales puede ser una herramienta útil para abordar la 
diversidad porque puede ayudar a los estudiantes a conectarse con otros 
estudiantes que comparten sus intereses y pasiones.

4. Tutoría basada en la evidencia: La tutoría basada en la evidencia se refiere 
a la tutoría que se basa en prácticas efectivas y en la investigación. Puede 
ser utilizada para abordar la diversidad porque puede ayudar a los tutores 
a identificar y utilizar estrategias que sean efectivas para abordar las nece-
sidades específicas de los estudiantes.

5. Tutoría inclusiva: La tutoría inclusiva se refiere a una forma de tutoría 
que se centra en la inclusión y la equidad en el aprendizaje. La tutoría 
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inclusiva implica crear un ambiente de aprendizaje que valora y respeta la 
diversidad de los estudiantes y reconoce que todos los estudiantes tienen el 
potencial de aprender y tener éxito. Los autores han explorado este tema y 
han proporcionado diferentes perspectivas sobre lo que significa la tutoría 
inclusiva. 

Como se puede observar existe una gran diversidad en que la tutoría puede ser 
inclusiva y aún faltan incluir muchas más. Esto genera una serie de desafíos institu-
cionales, pero sobre todo para el tutor y a continuación se mencionan:

•  Uno de ellos es la adaptación de las estrategias de enseñanza, pues diseñar 
la adaptación de las estrategias y materiales de tutoría para atender las ne-
cesidades únicas de cada estudiante requieren tiempo para su construcción 
e implementación, además de comunicar recomendaciones de enseñanza 
dirigidos a los docentes de los tutorados y toturadas.

•  Asimismo, La tutoría inclusiva requiere un conocimiento profundo de las 
diferencias culturales y lingüísticas de los estudiantes, lo cual puede ser un 
desafío para los tutores que trabajan con estudiantes de diferentes orígenes 
culturales, conocer los fondos culturales de cada alumno requiere de la rea-
lización de entrevistas en un ambiente agradable y seguro, donde se pueda 
comunicar información que sea relevante para el desempeño del alumnado 
y que sea considerado para su vida académica. 

•  Otro desafío es la gestión de tiempo y recursos, pues el ejercicio de inclu-
sión demanda de para planificar y proporcionar el apoyo adicional necesa-
rio para algunos estudiantes. Esto puede ser un desafío para los tutores que 
no poseen tiempo completo, que no hay horas de coincidencia para reu-
niones con tutorados, poca asignación de horas para tutoría y un numero 
grupo de tutorados por semestre. 

•  La capacitación es otro elemento fundamental para el ejercicio de calidad y 
adecuado para la tutoría. Pues en la mayoría de las ocasiones, sin ninguna 
orientación se asignan estas tareas y los tutores van trabajando conforme lo 
que sus propios paradigmas y experiencias les hacen creer que es la tutoría. 
Incluso se puede llegar a carecer de una reglamentación sobre los procesos, 
falta de material de apoyo o guías de orientación. 
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Si bien existen grandes desafíos para llevar a cabo la tutoría inclusiva, también es 
importante resaltas los beneficios de la misma a nivel institucional pues previene la 
reprobación o abandono escolar, pero sobre todo en la vida del alumnado.

1. Promueve la igualdad de oportunidades: Al proporcionar tutoría a estu-
diantes respetando su diversidad, se les da la oportunidad de tener éxito 
académico y personal. La tutoría inclusiva ayuda a los estudiantes a superar 
barreras y limitaciones que pueden estar enfrentando.

2. Fomenta la diversidad y la inclusión: Al trabajar con estudiantes de diver-
sos antecedentes, intereses, ideas y habilidades, se fomenta una cultura de 
inclusión y respeto mutuo en el aula y en la comunidad en general. Los 
tutores pueden ayudar a crear un ambiente acogedor donde todos los es-
tudiantes se sientan valorados y respetados. 

3. Ayuda a identificar y abordar las necesidades individuales: La tutoría in-
clusiva puede ayudar a identificar las necesidades únicas de cada estudian-
te y proporcionar un enfoque personalizado para abordarlas. Los tutores 
pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades específicas ya su-
perar obstáculos en su aprendizaje.

4. Mejora el rendimiento académico: La tutoría inclusiva puede ayudar a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Al trabajar con un 
tutor que puede proporcionar apoyo individualizado, los estudiantes pue-
den obtener una comprensión más profunda de los conceptos y mejorar 
sus habilidades en áreas específicas. Los estudiantes pueden aprender a su 
propio ritmo y de una manera que sea significativa para ellos. 

5. Fomenta la equidad: La tutoría inclusiva promueve la igualdad de oportu-
nidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen, ha-
bilidades o discapacidades. Esto significa que todos los estudiantes tienen 
acceso al mismo nivel de educación y apoyo. 

6. Fomenta la inclusión social: La tutoría inclusiva fomenta la inclusión so-
cial y la colaboración entre los estudiantes. Los estudiantes aprenden a 
trabajar juntos, respetando y valorando las diferencias culturales y de ha-
bilidades de cada uno. 

7. Fomenta la autoestima: La tutoría inclusiva puede mejorar la autoestima y 
la confianza de los estudiantes al sentirse valorados y apoyados por su tutor 
y por la comunidad educativa en general.
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8. Prepara a los estudiantes para la vida: La tutoría inclusiva puede preparar 
a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real al enseñarles 
habilidades sociales, de comunicación y de colaboración que son impor-
tantes para su éxito en la vida. 

conclusIones 
La tutoría inclusiva como un enfoque que aborda las diferencias individuales de los 
estudiantes requiere de tacto educativo para poder brindar apoyo individualizado y 
personalizado para favorecer sus necesidades de aprendizaje o bien aspectos emo-
cionales y sociales que interfieran con su desempeño. La tutoría inclusiva también 
involucra a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, empoderándolos 
para que tomen decisiones informadas sobre su educación, por lo que el tutor debe 
conocer sobre instancias que puedan brindar apoyos y orientaciones adicionales al 
alumnado en diferentes áreas. 

La tutoría inclusiva representa una oportunidad para que los tutores conozcan 
la diversidad del alumnado y la comuniquen en Academias con otros docentes con 
el objetivo de mejorar su aprendizaje y lograr el éxito académico. La tutoría inclu-
siva se centra en la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo y positivo 
que fomenta la participación activa de todos los estudiantes.

Valdés (2016) considera que la tutoría inclusiva se enfoca en la creación de un 
ambiente de comunicación que fomente el respeto, la inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes que se base en la reflexión, la evaluación y 
la adaptación continua para satisfacer las necesidades individuales de los estudian-
tes. Es una especie de proceso cíclico que debe estar en constante revisión para la 
mejora de estrategias en cada avance que se observe. 

La tutoría inclusiva aporta un pilar fundamental para el acceso a una educación 
de calidad y excelencia, pues debe permitir el éxito académico del alumnado y el 
desarrollo de habilidades importantes para la vida y éxito profesional,
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Resumen 
Este trabajo aborda las razones que subyacen a los desafíos en la oferta de tutoría 
en instituciones de educación superior en los estados de Guanajuato y Zacatecas. 
La investigación, es carácter cualitativo-descriptivo, prospectivo, transversal, ba-
sado en una muestra aleatoria de estudiantes de los estados ya mencionados con 
anterioridad. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario 
semiestructurado, aplicado mediante un formulario de Google y a través relaciones 
académicas de los autores con docentes de dichas instituciones.

Los resultados ponen de manifiesto que las instituciones enfrentan dificultades 
debido a la carga académica, los horarios incompatibles y la falta de obligatoriedad 
para los estudiantes y que, a pesar de más de cinco décadas de implementación de 
la tutoría, los desafíos persisten, afectando tanto a docentes como a estudiantes en 
diversas instituciones de educación superior.

IntRoduccIón

El presente documento se puede considerar que es un estudio analítico reflexivo 
que permite dar una descripción sobre el estado que guarda la función tutorial en 
el país de México específicamente en educación superior, es de suma importancia 
recalcar que se hace una breve observación al universo en donde se contempla di-
cho nivel educativo en nuestro país. En lo que corresponde a nuestro país se debe 
de considerar que existe una diversidad de instituciones, tanto privadas, públicas, 
tecnológicas, autónomas entre otras, que estas a su vez se organizan dentro de un 
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funcionamiento interno, de formas muy particulares y diversas, lo que influye di-
rectamente en la aplicación de la tutoría.

Como parte de la construcción del estudio realizado, se hace una indagación 
sobre el tipo de información bibliográfica que pudiera brindar el soporte al respecto 
del estado del conocimiento de la tutoría en el nivel mencionado. Estos generaron 
un bosquejo sistemático de los contenidos propios a documentar y que a su vez dan 
apertura de análisis para ser enlace directo a la problemática inicial observada por 
varios años en la Benemérita Escuela Normal «Manuel Ávila Camacho».

Los retos, desafíos y dificultades que son presentes en la educación superior 
con respecto a la tutoría son muy similares a los que se vive dentro de la institución 
ya mencionada, todo ello reflejado en los resultados obtenidos en base al análisis de 
los mismos. Tarea ardua que representa el sistema educativo y las propias institu-
ciones para hacer frente a dichas situaciones. 

Es de suma importancia hacer mención, como el estado del conocimiento se 
centra en muchas ocasiones, en diversas situaciones problema de carácter institu-
cional en sus ámbitos, académicas, acompañamiento, asesoría, entre otros. pero 
muy pocas a nivel macro o nacional. Aquí se buscó que el estudio superara esa 
barrera geográfica.

De igual manera se habla de los tipos de tutorías existentes, cuáles son las que 
más se desarrollan en las instituciones del nivel universitario, y los beneficios que 
aporta al estudiantado como parte de su formación profesional. Se considera pues, 
que la tutoría es una necesidad que apoya el tránsito de la vida universitaria del 
individuo en los aspectos académicos, emocionales y personales.

Se muestran los resultados y conclusiones del estudio que se llevó a cabo en 
varias instituciones de educación superior principalmente de Guanajuato y Zaca-
tecas, de los cuales se retomaron indicadores como frecuencia de las sesiones de 
tutoría, beneficios obtenidos, dificultades enfrentadas y el conocimiento de la fun-
ción de la tutoría. Al final se muestran la metodología, los resultados y su discusión.

Retos actuales de la tutoRía en educacIón supeRIoR: 
un estado en constRuccIón

En general, un tutor universitario puede ser un estudiante de posgrado o licen-
ciatura con un buen rendimiento académico que ofrece orientación y apoyo a los 
estudiantes menos experimentados en áreas académicas o personales. La tutoría 
puede ser individual o en grupo y de acuerdo con García (2019), esta puede ayudar 
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a los estudiantes a aprender habilidades de estudio efectivas, mejorar el rendimiento 
académico, y enfrentar los desafíos de la universidad. Sin embargo, quien realiza 
actualmente esta acción formativa en los centros de trabajo de educación superior 
es un docente, preferentemente habilitado.

Los tutores universitarios suelen estar disponibles en los centros de tutoría de la 
universidad y pueden ser contratados por la institución o ser voluntarios estudian-
tiles. De acuerdo con Martínez (2009), a menudo estos proporcionan orientación 
y apoyo al estudiante mientras cursan sus estudios en asignaturas particulares, tales 
como matemáticas, ciencias, escritura, y muchas otras.

Desde el punto de vista de García (2008), la tutoría en las universidades puede 
ser una herramienta valiosa para los estudiantes ya que les brinda asesoría y apoyo 
adicional durante su proceso de formación para abordar cuestiones académicas y 
personales que puedan surgir en la vida universitaria, logrando de esta manera el 
mejor desarrollo integral posible de estos mismos.

Retos de la tutoRía en educacIón supeRIoR

En general y desde el punto de vista de Cruz et al. (2011), los tutores en educación 
superior deben ser flexibles, adaptativos, y capaces de trabajar en una variedad de 
ambientes y situaciones para poder brindar apoyo académico y emocional a los 
estudiantes universitarios. Hay varios retos importantes que enfrenta la tutoría en 
educación superior, algunos de los cuales son:

1.  Mantener altos estándares académicos: los tutores deben mantener altos 
estándares académicos y asegurarse de que sus estudiantes también los 
mantengan. Esto puede ser un desafío ya que hay una gran variedad de 
habilidades y niveles de conocimiento entre los estudiantes que buscan 
tutoría.

2.  Adecuarse a la diversidad: la diversidad de la población estudiantil en la 
educación superior puede presentar desafíos para los tutores. Los tutores 
deben ser capaces de adecuarse a las distintas necesidades de los estudian-
tes, que pueden variar según su género, cultura, origen étnico, nivel so-
cioeconómico, etc.

3.  Mantener el interés de los estudiantes: es importante que los tutores man-
tengan el interés de los estudiantes y les enseñen habilidades que puedan 
utilizar en el futuro. Esto puede ser complicado, ya que algunos estudian-
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tes pueden estar menos motivados o experimentar dificultades de aprendi-
zaje.

4.  Evaluación del progreso del estudiante: los tutores deben ser capaces de 
evaluar el progreso del estudiante y proporcionar retroalimentación cons-
tructiva. Esto puede implicar el desarrollo de una buena relación con el estu-
diante, y la capacidad de reconocer y abordar oportunamente dificultades.

5.  Adaptación al entorno: en algunos entornos, como las universidades que 
se mueven a la educación remota, los tutores pueden enfrentar desafíos 
adicionales, como una nueva forma de comunicación y tecnologías que 
deben incorporarse a las sesiones de tutoría.

dIFIcultades de la accIón tutoRIal

De forma paralela a los retos que presenta la acción tutorial, existen barreras que no 
permiten desarrollar esta tarea complementaria a la formación del alumnado. De 
acuerdo con Martínez y Ortiz (2005), la tutoría en la educación superior enfrenta 
varias dificultades, entre las que se incluyen principalmente:

1.  Volumen de estudiantes: la cantidad de estudiantes que buscan tutoría 
puede ser abrumadora, y puede ser difícil para un tutor dar atención indi-
vidualizada a cada uno de ellos.

2.  Horarios y disponibilidad: los estudiantes pueden tener horarios compli-
cados o limitaciones de tiempo, lo que puede dificultar la programación 
de sesiones de tutoría.

3.  Dificultades de aprendizaje: los estudiantes que buscan tutoría pueden te-
ner dificultades de aprendizaje, como problemas de comprensión o déficits 
cognitivos, lo que puede hacer que las tutorías sean un desafío.

4.  Falta de motivación: algunos estudiantes pueden tener falta de motiva-
ción, lo que puede hacer que sea difícil para el tutor involucrarlos y man-
tenerlos interesados durante las sesiones de tutoría.

5.  Dificultades para evaluar el progreso: como los tutores suelen trabajar fue-
ra del aula y no son los responsables de la evaluación formal de los estu-
diantes, puede ser difícil medir el progreso de los estudiantes que están 
recibiendo tutoría.

6.  Dificultad para llegar a todas las poblaciones estudiantiles: los estudiantes 
internacionales, los estudiantes con discapacidades y otros grupos mino-
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ritarios pueden tener dificultades adicionales para recibir tutoría debido a 
barreras culturales, de idioma o de otro tipo.

7.  Recursos financieros: en algunos casos, los tutores pueden tener limitacio-
nes financieras para obtener los recursos necesarios para brindar un apoyo 
efectivo.

Estas son solo algunas de las dificultades que enfrenta la tutoría en educación supe-
rior. Es importante que los tutores estén preparados para abordar estas dificultades 
y trabajar con cada uno de sus estudiantes para encontrar soluciones personalizadas.

búsqueda de la FuncIonalIdad de la tutoRía

En México, según Capelari (2014), la tutoría es considerada una herramienta im-
portante para mejorar la calidad de la educación superior y reducir la deserción 
estudiantil. Sin embargo, el estado del conocimiento sobre la tutoría en México es 
todavía limitado y fragmentado.

Hay algunos estudios y análisis que han documentado la situación de la tutoría 
en el país, pero estos a menudo son específicos de una institución o programa en 
particular, o se enfocan en un aspecto particular de la tutoría. En general, se nece-
sita más investigación y análisis para entender mejor cómo se aplica la tutoría en 
México y cómo se pueden mejorar sus prácticas y resultados.

Entre los estudios que se han realizado sobre tutorías en México, se ha identi-
ficado la necesidad de que los tutores sean mejor capacitados y supervisados, que se 
definan claramente los roles y responsabilidades de los tutores, y que se establezcan 
mecanismos eficaces para evaluar el impacto de la tutoría en los estudiantes y en la 
institución. Además, se ha destacado la importancia de diseñar programas de tuto-
ría específicos para atender las necesidades específicas de los estudiantes de distintas 
disciplinas y perfiles socioeconómicos.

De manera general, empleando las palabras de Narro y Arredondo (2013), la 
tutoría en México tiene el potencial de ser una herramienta valiosa para mejorar 
la educación superior y reducir la deserción estudiantil. Sin embargo, aún existen 
muchos desafíos que deben ser abordados para lograr un impacto significativo en 
toda la población estudiantil, enlistando algunos de ellos a continuación:

1.  Tutoría individual: un tutor trabaja uno a uno con el estudiante para ayu-
darlo en áreas específicas de necesidad académica.
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2.  Tutoría de grupo: un tutor trabaja con un grupo de estudiantes que tienen 
necesidades similares, brindando apoyo y orientación para que los estu-
diantes puedan trabajar juntos y aprender de forma colaborativa.

3.  Tutoría en línea: un tutor trabaja con el estudiante a través de una plata-
forma en línea, por ejemplo, videoconferencias o chats en vivo.

4.  Tutoría de pares: un estudiante más avanzado se convierte en tutor de un 
estudiante menos avanzado, compartiendo su conocimiento y experiencia.

5.  Tutoría de voluntarios: los voluntarios ofrecen su tiempo y experiencia 
para trabajar con los estudiantes que necesitan ayuda académica y emo-
cional.

6.  Tutoría de docentes: los maestros o profesores trabajan con los estudian-
tes, ya sea en grupo o individualmente, brindando ayuda, apoyo y orien-
tación.

En educación superior, el modelo de tutoría más utilizado es la tutoría individual. 
Esto se debe a que los estudiantes universitarios tienen necesidades académicas y 
personales variadas y específicas, lo que requiere una atención individualizada y 
personalizada por parte del tutor.

La tutoría individual también permite una mayor flexibilidad en cuanto a la 
programación de las sesiones de tutoría, lo que facilita el ajuste a los horarios de los 
estudiantes y les permite aprovechar al máximo el tiempo con el tutor. Además, el 
modelo de tutoría individual permite al tutor concentrarse en los objetivos y nece-
sidades específicas de cada estudiante y adaptar sus estrategias de enseñanza y apoyo 
según el nivel de habilidad y las capacidades de cada estudiante.

la tRansFoRmacIón de la tutoRía en méxIco

La tutoría ha estado presente en la educación superior desde hace muchos años, 
aunque ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia, los maestros 
enseñaban a sus alumnos en grupos pequeños y los guiaban en su aprendizaje de 
manera individual. Durante la edad media, se implementó el modelo de tutoría 
individual en los monasterios para guiar a los estudiantes en la búsqueda del cono-
cimiento. 

Con la llegada de la educación universitaria moderna en el siglo XIX, la tuto-
ría se convirtió en un servicio formal para ayudar a los estudiantes a tener éxito aca-
démico. En la década de 1970, la tutoría se convirtió en un servicio común en las 
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universidades de Estados Unidos y Europa. En la actualidad, muchas instituciones 
de educación superior de todo el mundo ofrecen servicios de tutoría para ayudar a 
sus estudiantes en su aprendizaje y crecimiento personal.

La tutoría en la educación superior ha evolucionado para incluir no solo el 
apoyo académico, sino también el apoyo emocional y personal. De acuerdo con 
Caldera et al. (2015), los tutores ahora no solo ayudan a los estudiantes con su tra-
bajo académico, sino que también les brindan información necesaria para facilitar 
su inserción en la sociedad como profesionales activos, orientándolos y aconseján-
dolos durante su etapa universitaria, coadyuvando en el desarrollo de sus habilida-
des sociales y emocionales. De este modo, la tutoría en educación superior ha teni-
do una larga historia y se ha transformado a lo largo del tiempo para ser un servicio 
esencial en el apoyo y crecimiento de los estudiantes en la educación superior.

La implementación de la tutoría en la educación superior es necesaria por va-
rias razones, entre las que destacan:

1.  Facilitar la adaptación de los estudiantes universitarios: los estudiantes que 
ingresan a la educación superior pueden verse abrumados por las nuevas 
demandas que se les presentan en términos de exigencias académicas y de 
autonomía. La tutoría puede ayudarles a adaptarse de manera más rápida y 
efectiva a las demandas universitarias.

2.  Proporcionar un apoyo individualizado: cada estudiante tiene necesidades 
y habilidades particulares. La tutoría permite brindar un apoyo individua-
lizado, personalizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante, lo 
que les ayuda a alcanzar su máximo potencial académico.

3.  Fomentar la retención estudiantil: los estudiantes que reciben apoyo aca-
démico y emocional tienen más probabilidades de permanecer en la insti-
tución y completar sus estudios. Una eficaz tutoría puede ayudar a reducir 
la tasa de deserción y aumentar el éxito académico.

4.  Desarrollar habilidades profesionales y personales: la tutoría no solo ayuda 
a los estudiantes a mejorar su desempeño académico, también les pue-
de proporcionar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión del 
tiempo, comunicación, entre otras, que serán útiles en su futura carrera 
profesional.

5.  Mejorar la calidad del aprendizaje: la tutoría contribuye a una mejora en 
la calidad del aprendizaje, a través del refuerzo y profundización de los 
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conocimientos adquiridos en el aula, y el desarrollo de habilidades como 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La implementación de la tutoría en la educación superior es importante, ya que 
proporciona un apoyo importante y personalizado que permite a los estudiantes 
alcanzar su potencial académico y personal, y tener una experiencia universitaria 
satisfactoria.

el estado del conocImIento de la tutoRía en méxIco

En México, según Moreno y Barrera (2021), la tutoría ha sido reconocida como 
una herramienta importante para mejorar la calidad de la educación en todos los 
niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior. A conti-
nuación, se presentan algunos aspectos del estado del conocimiento que guarda la 
tutoría en México:

1.  Normatividad: existe una política pública que promueve la tutoría como 
una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación, plasma-
da en la ley general de educación, el plan nacional de desarrollo y los pla-
nes estatales de educación. También, algunas instituciones de educación 
superior han incorporado la tutoría en sus reglamentos internos.

2.  Investigación: se han realizado estudios sobre la tutoría en diversos niveles 
educativos y desde diversas perspectivas, como la evaluación de programas 
de tutoría, la experiencia de los tutores y tutores, el impacto de la tutoría 
en el rendimiento académico y la retención estudiantil, y el rol del tutor 
en la formación de habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas.

3.  Práctica: las instituciones de educación superior en México han imple-
mentado formatos de tutorías presenciales y en línea, en diversos formatos, 
con énfasis en la atención a estudiantes en riesgo académico y la forma-
ción integral del estudiantado. 

4.  Desafíos: sin embargo, se observan algunos desafíos en su implementa-
ción, como la falta de recursos económicos y humanos, la limitación de la 
capacitación a tutores y tutoras, la falta de seguimiento en la utilización de 
este recurso por parte de las instituciones educativas.
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Es cierto, que en México se ha avanzado en la incorporación de la tutoría como 
una herramienta para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, sin 
embargo, existen desafíos en la implementación y seguimiento en su utilización 
que representan oportunidades de mejora.

desaFíos de la tutoRía en la educacIón supeRIoR.
En la educación superior, la implementación de la tutoría presenta algunos desafíos 
importantes que afectan su eficacia y continuidad. Algunos de los desafíos más 
relevantes son:

1.  Falta de recursos: la tutoría requiere de recursos económicos, humanos y 
materiales que muchas veces las instituciones no pueden proveer en el lar-
go plazo. El costo de los programas de tutoría puede ser alto y esto limita 
la expansión y sostenibilidad de estos.

2.  Capacitación limitada: los tutores y las tutoras deben estar capacitados para 
brindar un acompañamiento formativo con calidad. La capacitación en 
habilidades de tutoría no siempre se ofrece de forma sistemática y a largo 
plazo.

3.  Falta de seguimiento: la tutoría tiene un valor importante solo si su impac-
to es medido, monitoreado y evaluado de forma rigurosa. Sin embargo, 
este proceso muchas veces no se realiza de manera efectiva, lo cual reduce 
la motivación de los tutores y las tutoras y disminuye la calidad del acom-
pañamiento formativo.

4.  Selección de tutores: la selección de los tutores es un aspecto clave que 
influye en la calidad de la tutoría, sin embargo, no siempre se efectúa de 
manera adecuada. Es necesario que los tutores cuenten con habilidades pe-
dagógicas y estén alineados con los objetivos de aprendizaje que se buscan. 

5.  Falta de compromiso de los estudiantes: algunos estudiantes que reciben 
tutoría no están dispuestos a comprometerse en el proceso de aprendizaje, 
lo cual reduce la efectividad de la tutoría. Esto sugiere que es relevante 
promover una cultura de valoración de la formación continua que involu-
cre a todos los actores de la comunidad educativa. 

La tutoría en la educación superior y de acuerdo con Díaz et al. (2012), enfrenta 
importantes desafíos relacionados con recursos, capacitación, seguimiento y com-
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promiso de los estudiantes. La atención es el primer paso para enfrentar estos pro-
blemas y mejorar la efectividad de la tutoría.

la tutoRía en méxIco FRente a améRIca latIna.
Según Almeyda et al. (2022), Chile y México son los países en américa latina que 
presentan los mejores resultados en la aplicación de tutoría, así como en la imple-
mentación y resultados de la tutoría pueden variar significativamente entre países, 
instituciones y programas de tutoría específicos. A continuación, se describen los 
logros significativos en la implementación de programas de tutoría en educación 
superior de estos dos países mencionados con anterioridad:

1.  Chile: el sistema de educación superior chileno ha desarrollado un modelo 
de tutorías que ha sido reconocido por alcanzar resultados notables en el 
mejoramiento del rendimiento y la retención de los estudiantes universi-
tarios.

2.  México: en México, el programa «tutorías entre pares» que se aplica en 
varias instituciones de educación superior, se ha enfocado en la tutoría 
académica y personal, mejorando la percepción de los estudiantes respecto 
a la calidad del servicio educativo.

metodología

El presente trabajo de investigación de acuerdo con Hernández et al. (2010), fue de 
tipo cualitativo descriptivo, prospectivo, transversal. Con una muestra aleatoria de 
114 estudiantes repartidos en instituciones de educación superior del país (Guana-
juato y Zacatecas) para describir el estado de tutoría en las escuelas.

Para la recolección de datos se utilizó como técnica el cuestionario semies-
tructurado, eligiendo a estudiantes de diferentes escuelas de educación superior, 
ubicadas principalmente en los estados de Guanajuato y Zacatecas con la intención 
de lograr una muestra más homogénea. Las relaciones académicas de los autores de 
este trabajo con distintos compañeros docentes que tanto ellos y a través de su con-
ducto con los estudiantes a su cargo, se dio la participación e información a través 
medio de redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos.

Una vez autorizada la participación a colaborar y con el permiso de los an-
teriormente mencionados, se procedió a la aplicación del instrumento de inves-
tigación a distancia y de manera anónima, para el cual se utilizó el formulario 



47

semiestructurado de Google, además de hacer el uso de las herramientas estadísticas 
que brinda el programa para sistematizar la información, el cual se encuentra en el 
siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GQ0MJGqL_nzjmFuI-
N6ECnbQUN6xZrr_Z6IN8ErFlrhI/edit?usp=sharing

Previo a cada llenado del cuestionario, se les brindó un mensaje informativo 
a los participantes en donde se explicaba lo solicitado en el llenado, una breve in-
troducción sobre la importancia de la investigación y por último la aceptación y 
consentimiento de lo compartido. 

Asimismo, consta de un apartado para datos de identificación general donde 
se obtiene el correo, sexo, semestre, institución educativa y un segundo apartado 
con 11 preguntas relacionadas al estado de la acción tutorial que se desarrolla en sus 
instituciones. Para el análisis se recuperan cuatro preguntas cerradas y dos abiertas, 
las cuales sirven para observar la relación que hay entre respuestas; con base en ello 
establecer la discusión. 

Resultados Y dIscusIón
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La ayuda que brinda la tutoría está documentada en varios artículos, libros o docu-
mentos de investigación. Podemos considerar que el porcentaje reflejado da pauta 
para ver la importancia de tutoría por parte de los involucrados, sin embargo, no se 
debe dejar a un lado aquellos que reflejan negación y desconocimiento de su im-
portancia, y dar ese seguimiento individualizado para poder conocer su respuesta 
otorgada a dicha pregunta. 

Probablemente saben que existe un departamento de tutoría pero no identifica 
la importancia, ni mucho menos de su aplicación en el desarrollo formativo profe-
sional de su carrera.
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El presente resultado, muestra cada vez una dispersión mayor respecto a las res-
puestas anteriores que evidenciaban un porcentaje de respuesta cercano al 100%. 
Aquí se muestra cómo aun y reconociendo que existe un programa de tutoria en la 
institución donde realizan sus estudios, así como su importancia, y que el 31% de 
los estudiantes no son atendidos por sus tutores en la institución. Lo que demuestra 
un déficit en su acompañamiento, seguimiento, en su acción tutorial y una debili-
dad en su desempeño académico. Por tal razón, se reconoce la deserción escolar, el 
rezago educativo y el bajo nivel de aprovechamiento en aquellos alumnos que no 
desarrollan este programa dentro de su formación académica. 
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Enseguida se muestran resultados de la última pregunta cerrada, seleccionada para 
la obtención de resultados y discutir sobre los mismos. La dispersión existente las 
respuestas respecto a la frecuencia con que asisten o llevan tutoría es diversa. Se 
pueden agrupar los resultados en aquellos que reciben tutoría en un semestre y 
aquellos que lo hacen en un año. 

Dentro de la primera categoría, se observa que un porcentaje de 55% llevan 
sesiones de tutoría dentro del semestre, algunos cada semana, otros cada quince 
días, otros mensual y finalmente de manera semestral. Sin embargo, los porcentajes 
más altos tienen la frecuencia mensual y semestral, la última con un 14% frente a 
un 21% de lo mensual. La sumatoria de estos porcentajes es de un 35% lo que está 
por debajo de una media que pudiera considerarse como una frecuencia con mayor 
seguimiento para los estudiantes.

Lo rescatable es que hay tutoría de manera mensual con los alumnos, lo que 
equivaldría al menos en seis sesiones de tutoría al semestre. 

Los resultados expuestos tras las diversas respuestas de esta pregunta son poco alen-
tadores, al considerar el porcentaje de las respuestas con un tinte negativo. La ma-
yoría de la entrega de respuestas positivas están dispersas y pocas alcanzan una 
superación al 1%, que al realizar una sumatoria de forma rápida suman un 12% de 
acuerdo con lo que se alcanza a ver en la gráfica de paste. En contraste con ello, dos 
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respuestas suman un 6% que de forma concreta responden que la tutoría no les ha 
ayudado en nada. Esto es la mitad de las respuestas positivas. Si bien las respuestas 
son un amplio espectro al dejarlas de manera abierta, se observa que hay alumnado 
que no alcanza a percibir la importancia de asistir a tutoría. Las áreas de oportu-
nidad son amplias y no se cierran al ámbito académico, por ello es indispensable 
que los docentes y los programas de tutorías realcen los objetivos y manifiesten los 
logros positivos de esta estrategia, a fin de que los involucrados observen la utilidad 
de este programa de apoyo en las instituciones de educación superior.

Los resultados respecto a esta pregunta son bastante ambiguos. En algunas escue-
las que se conocen por parte de los investigadores, los alumnos de viva voz han 
expresado falta de tiempo y horarios poco compatibles que les permitan asistir 
a sesiones de tutoria, como lo indica dos de las respuestas a la pregunta: falta de 
tiempo 1.8%, horarios 1.8%. Sin embargo, un 31.6% de los encuestados expresa 
no tener ninguna dificultad al desarrollar la tutoría. Si bien este porcentaje puede 
mostrarse positivo en aquellos alumnos que, si reciben tutoría, sin embargo, no es 
un resultado que muestre coherencia con las respuestas anteriores, debido a que hay 
muchos alumnos que no llevan a cabo la tutoría, o la mayoría de ellos asiste a ella 
de manera semestral.
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conclusIones

Las intenciones de los programas de tutoría son más que razonables para que esta 
se desarrolle en las instituciones. La mejora en la excelencia académica además de 
apoyar en cuestiones emocionales y personales, son metas potencialmente justifica-
bles. Cabe señalar que la dinámica de esta acción formativa se da en un panorama 
con limitantes que obstaculizan el alcance de las metas. 

A pesar de que lleva al menos cinco décadas como una acción normativa, 
las instituciones de educación superior se ven superadas por las dificultades de la 
carga académica de docentes y estudiantes, la disposición de tiempos entre tutor 
y tutorado, y en algunos casos la falta de obligatoriedad de llevarla a cabo. Si bien 
es cierto que no todos los estudiantes requieren el mismo acompañamiento, si se 
ocupa un seguimiento personalizado que dé cuenta de las fortalezas y deficiencias 
que llevan consigo los alumnos en los ámbitos académicos, personales y sociales. 

La limitantes, desafíos y retos expuestos desde el aspecto teórico reafirman 
los resultados obtenidos. Aquí se hace latente ampliar el estado del conocimiento 
acerca de la acción tutorial, la habilitación de los docentes en esta encomienda e 
identificar cuáles son los resultados de esta, respecto al desempeño académico, la 
permanencia en la institución, la mejora en el aspecto socioemocional y la mejora 
en las relaciones interpersonales, entendiendo que el alumno es un ser integral. 

Para identificar el horizonte hacia donde se desea llegar, se hace necesario 
conocer el estado actual que guarda la realidad. En este caso, se identifican las 
problemáticas que permanecen vigentes y que siguen dificultando la eficiencia de 
la tutoría. Sin embargo, deberá buscarse la transformación entre los actores invo-
lucrados: tutor y tutorado.

RecomendacIones

La tutoría es complementaria a la formación profesional, pero no en todas es obli-
gatoria, probablemente ofrecer créditos a la tutoría sería una buena opción para 
mejorar la frecuencia de atención, el aprovechamiento de las sesiones y el estable-
cimiento de un horario/calendario que sea parte de la carga académica de ambos 
involucrados.

Por otra parte, se puede sugerir a priori en una posible tutoría para el docente 
con carácter normativo que también le permita ofrecer el servicio con una mayor 
estabilidad en las esferas mencionadas de las que es parte el alumno. 

Los resultados obtenidos nos son los más alentadores, pero manifiestan un es-
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tado de la tutoría en la educación superior con más áreas de oportunidad que con 
amenazas.
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Resumen

La presente investigación muestra la situación actual que tiene la actividad de tuto-
ría, que se analizará bajo la percepción del alumnado de los programas educativos 
del área económico-administrativa de la UTZAC, con el objetivo de concluir si 
su opinión es coincidente con la concepción institucional de esta actividad; la me-
todología utilizada fue el diseño de un cuestionario ad hoc, realizando un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los resultados mediante software estadístico a nivel 
descriptivo y basado en estos se obtiene una conclusión favorable que permite 
establecer que se está incidiendo adecuadamente como estrategia educativa que 
permite la reducción de los índices de deserción estudiantil y el incremento de la 
eficiencia terminal.

IntRoduccIón

En México, la tutoría es vista como una herramienta de intervención que ha to-
mado importancia en las Instituciones de Educación Superior (IES) gracias a la 
propuesta de tutorías desarrollada por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (De la Cruz Flores, 2017, p. 35). 
Con los cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha salido a la luz la ne-
cesidad de brindar un mejor acompañamiento académico a los estudiantes y esto 
se ha logrado mediante el establecimiento de canales de comunicación y de apoyo 
más cercanos entre docentes y alumnos. La tutoría como proceso se ha convertido 
en una función esencial en el ámbito educativo que busca disminuir los índices de 
deserción y alcanzar una mayor eficiencia terminal, ahí la importancia de realizar 
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una investigación que permitiera comparar el concepto de tutoría y comprender la 
percepción que tienen los estudiantes sobre ésta.

La investigación se desarrolló con dos metodologías: una revisión documental 
basada en la ANUIES, la UNESCO, la SEP, entre otros; y un estudio de caso que 
se realizó mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra no probabilística 
por conveniencia a estudiantes de las carreras de corte económico-administrativo 
de la UTZAC, realizando un análisis estadístico de orden descriptivo.

desaRRollo

En el marco del Sistema Educativo de Educación Superior en nuestro país, desde 
finales de los noventas, la ANUIES (2000, pp. 150-154) publicó el libro «La educa-
ción Superior en el Siglo XXI» en el cual destacaban la necesidad de revisar y trans-
formar los sistemas educativos para hacer frente a un esquema globalizado, pues se 
coincide en que la educación es un medio estratégico para conseguir el desarrollo 
económico y social de los pueblos. A partir de este estudio, se señalaron lineamien-
tos estratégicos tanto para el Sistema de Educación Superior como para las propias 
instituciones que lo conforman, entre las cuales resalta que para 2020 se proyecta 
la existencia de sistemas de tutoría en todas las IES que contribuyan a mantener o 
elevar los índices de permanencia y desempeño del estudiantado.

Ante esta circunstancia, es obligado revisar el concepto de tutoría, puesto que 
es el punto de partida que da origen a la presente investigación, por lo que en 
la tabla 1 se presenta un registro derivado de la investigación documental, con-
siderando únicamente posturas a nivel de organizaciones, asociaciones y autores 
sin entrar en detalle de particularidad del concepto que alguna universidad o IES 
apropie en concreto.

tabla 1. Concepto de Tutoría

Autor Concepto

UNESCO 
(1998)

«Comprende un conjunto de actividades que propician situaciones de apren-
dizaje y apoyan el correcto desarrollo del proceso académico, personal y pro-
fesional, al orientar y motivar a los estudiantes, para que a su vez avancen y 
concluyan eficazmente su propio proceso formativo» (SEP, 2013, p.17).
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ANUIES (2000) «La tutoría es un acompañamiento personal y académico a lo largo del 
proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, facilitar que el 
estudiante solucione sus problemas escolares, desarrolle hábitos de estudio, 
trabajo, reflexión y convivencia social»(SEP, 2013, p.17).

Romo López 
(2011)

«Implica una intervención educativa centrada en el acompañamiento cerca-
no, sistemático y permanente del educando por parte del educador, conver-
tido éste en facilitador y asesor de su proceso de construcción de aprendiza-
jes en los campos cognitivo, afectivo, social, cultural y existencial» (Romo, 
2011, p.52).

Narro Robles y 
Arredondo 
Galván (2013)

«Es una intervención docente en el proceso educativo de carácter intencio-
nado, 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 existen-
ciales» (Narro y Arredondo, 2013, p. 138).

SEP (2023) «Se considera como una forma de atención educativa con una duración 
semestral, cuatrimestral o trimestral donde el/la profesor/a apoya a un/una 
estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una 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» (SEP, 2023, p. 23). 

En la literatura existente respecto al tema existen innumerables aportaciones, sin 
embargo, es importante recalcar, con base en lo señalado por Romo (2011), que la 
definición de tutoría debe contextualizarse de acuerdo a las circunstancias de cada 
caso y debe existir una participación colectiva que permita la construcción propia. 
La intención de plasmar algunos de los conceptos es identificar aquellos puntos 
principales de coincidencia y partir de ello para el abordaje del estudio de caso.

Adicionalmente, es relevante también alinear el concepto al alcance que las 
autoridades educativas de nuestro país le adjudican, pues le han convertido en una 
estrategia prioritaria para garantizar el derecho de la población a una educación de 
excelencia, pertinente y relevante; planteándose como una estrategia que permita 
consolidar esquemas de acompañamiento y convivencia escolar orientados a dis-
minuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal, como se refleja en el 
Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (DOF, 
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2020, p.199), coincidiendo con lo señalado por De la Cruz (2017, p. 36) respecto 
a que desde la política educativa del país, los programas de tutorías se han traba-
jado como herramientas de intervención en la búsqueda de la personalización de 
los procesos formativos, que de origen son de aplicación general debido a la gran 
cantidad de estudiantes, buscando con ello reducir en cierta medida la deserción 
escolar y los índices de reprobación por un lado y elevar la calidad de las IES me-
diante los indicadores de eficiencia terminal por otro.

En la Figura 1, se muestra el indicador de deserción media total a nivel estatal 
y a nivel nacional de los últimos 7 ciclos escolares, observando que a nivel estatal 
se tienen resultados del indicador por encima de la media nacional, siendo más 
significativo el del ciclo 2020-2021 estando 6.4% arriba con relación al indicador 
nacional.

FIguRa 1.Deserción Estatal y Nacional

Nota. Reporte de indicadores educativos de la Secretaría de Educación Pública y de Indicadores educativos 
de educación superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas. Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación; Dirección de Innovación y Gestión Institucional; Departamento de Estadística y 
Sistemas (2023).

Al respecto de estas cifras, es de considerar el impacto sufrido a raíz de la contin-
gencia de salud provocada por la pandemia de COVID-19 que afectó desde el ciclo 
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escolar 2019-2020, sin embargo, en el ciclo escolar 2020-2021 fue donde tuvo 
mayor incidencia. Éste y otros múltiples factores deberían ser considerados por las 
autoridades educativas, pues existen circunstancias en las que por más que exista un 
plan de acción tutorial y tutores habilitados, nada se puede hacer.

Como parte inicial de esta investigación, interesa realizar un análisis docu-
mental comparativo que permita comprender de manera general cómo se concibe 
y se está aplicando la tutoría en instituciones de educación superior tecnológica en 
el estado de Zacatecas y analizar la influencia en uno de los indicadores principales 
en los que se plantea la implicación directa de la tutoría, la deserción.

Respecto del análisis comparativo, se seleccionaron 3 IES del subsistema Tec-
nológico presentes en el estado de Zacatecas: la Universidad Tecnológica del Es-
tado de Zacatecas (UTZAC) (donde se realizó el estudio de caso), la Universidad 
Politécnica de Zacatecas (UPZ) y el Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ); se 
pudo identificar que las tres instituciones educativas cuentan con un Programa de 
Tutorías que tiene como finalidad favorecer la permanencia y mejorar la eficiencia 
terminal al reducir los índices de deserción y reprobación escolares; sin embargo, 
la manera en la que se realizan las actividades de acción tutorial difieren de una a 
otra. Esta información se resume en la tabla 2.

tabla 2. Análisis comparativo del contexto de tutoría 
en IES tecnológicas de Zacatecas

Características 
del Programa 
de Tutorías

UTZAC a UPZ b ITZ c

Modalidad 
de la tutoría

• Individual
• Grupal
• Presencial

• Personalizada
• Grupal
• Académica
• Escolar
• General
• Asesoría
• Directa
• Virtual 

• Individual
• Grupal
• Con padres de familia
• Jornada
• De pares
• En la empresa
• Presencial
• Virtual
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Definición de 
tutoría

«Estrategia de acom-
pañamiento, apoyo 
y asesoría para los 
estudiantes en su pro-
ceso de adaptación, 
desarrollo y formación 
profesional»

«Es el servicio educativo que 
presta en forma sistemática la 
Universidad Politécnica de 
Zacatecas al tutorado, a través 
de un tutor.» 

 «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 reprobación y deser-
ción».

Definición del 
tutor

«Es el docente que 
acompaña a los es-
tudiantes durante su 
permanencia en la 
Universidad. Su labor 
es orientar, canalizar 
y dar seguimiento en 
los ámbitos académico, 
socioeconómico y 
personal».

«Es docente o investigador 
de la Universidad, quien 
proporciona apoyo al tutora-
do orientándole de acuerdo 
con las condiciones que se 
establecen en el presente 
Reglamento.»

Es una persona que realiza 
funciones docentes, con

interés, compromiso y disposi-
ción de participar en el Progra-
ma Institucional

de Tutoría (PIT), en corres-
ponsabilidad con las instancias de 
apoyo a la acción

tutorial del Instituto.

Definición del 
tutorado

«Es quien recibe 
orientación y segui-
miento de su forma-
ción, por parte del 
tutor, en los ámbitos 
académico, socioeco-
nómico y personal, 
desde que ingresa a la 
Universidad hasta que 
concluye sus estudios».

«Es el alumno de la Univer-
sidad Politécnica de Zacatecas 
que se beneficia con el servi-
cio de tutoría.» 

Es una persona matriculada a 
un Programa

Educativo, activa y proactiva 
que se responsabiliza de identi-
ficar sus

necesidades académicas, admi-
nistrativas y personales y que se 
inserta en la

acción tutorial con la finalidad 
de lograr su formación integral y 
la culminación

de sus estudios.
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Objetivo de la 
tutoría

Del análisis del docu-
mento se obtiene el 
objetivo de:
Brindar acompaña-
miento a los estudian-
tes, mediante una serie 
de actividades
organizadas grupales 
e individuales, para 
contribuir en su for-
mación integral,
fortalecer y consolidar 
habilidades, actitudes y 
competencias y coad-
yuvar en las
metas institucionales 
que favorezcan la 
retención y el aprove-
chamiento académico.

«I. Ofrecer atención es-
pecializada a los tutorados a 
través de los tutores, con el 
propósito de facilitar su in-
corporación al medio univer-
sitario y académico.

II. Dar seguimiento al de-
sarrollo académico y personal 
del tutorado. 

III. Elevar la calidad del 
proceso educativo». 

«Contribuir en la formación 
integral del estudiante del Tec-
nológico Nacional de México 
(TecNM) como profesional 
capaz de transformar el contexto

globalizado, a través de estrate-
gias multimodales y flexibles de

acompañamiento, con un 
enfoque inclusivo, equitativo 
y sistémico que coadyuve a la 
excelencia y la calidad educativa 
para elevar la eficiencia

terminal, reducir la reproba-
ción y deserción».

Nota. aUTZAC (2018, pp. 6, 7), bUPZ (2005, pp.1, 2), cTecNM (2022, pp. 13, 17, 22)

En segunda instancia, se plantea el desarrollo de una investigación tipo estudio de 
caso realizado en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, en las ca-
rreras de corte económico-administrativo que se imparten dentro de la misma; es 
importante señalar que se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 
del 37% de la población estudiantil.

El estudio se consideró necesario puesto que interesaba conocer cómo el estu-
diante aprecia la tutoría en esta institución educativa y en qué medida se da cum-
plimiento a la concepción institucional que se tiene, buscando con ello identificar 
la correcta ejecución de la misma y su incidencia consecuente en el alcance de los 
objetivos para los que fue planteada. Consta de la medición de diversas variables 
como se presentan en la tabla 3.
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tabla 3. Variables del estudio

Sección
Num. de 
preguntas

Variables Escala

Datos generales 4
1 Numérica

3 Opción simple

Preguntas 6

10 Opción múltiple con escala de frecuencia 
de 5 niveles 

7 Opinión 4 niveles

7 Abiertas

Total 10 28  

El instrumento de recolección de la información fue un cuestionario autoaplicado 
por medio de la plataforma virtual Rotator Modelador de Estudios® y el periodo 
de recolección de la información fue de una semana. El análisis de resultados fue 
de orden descriptivo y se llevó a cabo mediante Rotator Analizador de Estudios 
OLAP® y SPSS versión 21. A continuación se presentan los resultados de mayor 
relevancia para esta investigación.

FIguRa 2. Género
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En la figura 2 se aprecia que el número mayor de estudiantes que respondieron la 
encuesta fueron mujeres, lo cual se explica con el hecho de que en las carreras de 
corte económico-administrativo de la UTZAC que se consideraron en el estudio 
de caso se cuenta con una población estudiantil mayoritariamente femenina.

Al preguntar a los estudiantes las actividades realizadas durante la tutoría y la 
frecuencia de las mismas, los resultados más significativos se pueden observar en la 
figura 3.

FIguRa 3. 
Actividades durante la tutoría

La tutoría semanal «siempre» incluye la sección de avisos y el seguimiento acadé-
mico de los estudiantes. Los alumnos mencionan «con mucha frecuencia» la aseso-
ría de clases dentro de las actividades realizadas en la tutoría. Las actividades que se 
realizan de manera «regular» en la tutoría son: la reposición de clases, las dinámicas 
grupales, las actividades individuales, así como el llenado de formatos y de encues-
tas. Las actividades que se mencionaron con una frecuencia de «pocas veces» se 
encuentran: conferencias, asistencia a eventos y clase libre.
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FIguRa 4. Adecuada al nivel educativo

A la pregunta referente a su consideración sobre la pertinencia con respecto al 
nivel educativo, los estudiantes en su mayoría consideran que es pertinente con 
un 78.21% entre «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo», como se observa en la 
figura 4.

Figura 5. Aporta a mi profesionalización

En la figura 5 se aprecia que, desde el punto de vista de los estudiantes encuestados, 
las actividades de la tutoría sí aportan aspectos positivos a su profesionalización con 
el 76.93%.
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FIguRa 6. Considera que la tutoría es Importante

El 79.49% de los alumnos a los que se les aplicó la encuesta respondieron que para 
ellos sí es importante la tutoría (figura 6); de ellos el 81% son mujeres lo que indica 
que la actividad tutorial es de mayor relevancia para el género femenino, como se 
observa en la tabla 4.

tabla 4. Relación de la importancia de la tutoría por género del alumno
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FIguRa 7. Considera que la tutoría es Indispensable

Solamente el 62.82% de los estudiantes considera a la tutoría como indispensable 
(figura 7). Analizando este resultado con la pregunta anterior, se identifica un 18% 
que piensa que la tutoría es importante pero que no la considera indispensable para 
su trayecto en el nivel superior.

FIguRa 8. Se le asigna suficiente tiempo a la tutoría

El tiempo que se le dedica a la actividad tutorial es suficiente con un 70.52% de 
acuerdo a la opinión de los alumnos, aquí se hace mención al hecho de que en la 
UTZAC semanalmente se dedica una hora para la tutoría grupal de los estudiantes 
(figura 8).
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FIguRa 9. Las actividades que se desarrollan en la tutoría son atractivas

Como se observa en la figura 9, el 67.94% de la población considera las actividades 
que se llevan a cabo en la tutoría como atractivas de acuerdo al nivel educativo.

FIguRa 10. Los tutores realizan su función

El 79.48% de los alumnos están de acuerdo en que las actividades que realiza el 
tutor empatan con la función que ellos perciben como la que deberían de llevar a 
cabo (figura 10).

Al cuestionar a los estudiantes sobre cuáles son las principales características 
que debe tener un tutor los resultados inciden principalmente en que tiene que ser 
empático, responsable, líder, amable, estar informado, respetuoso, tener buena co-
municación, tolerante, organizado, solucionar conflictos, escucha activa, compro-
metido, tener actitud, paciente; entre muchas otras características mencionadas que 
no se repetían y que se consideraron como grupo de otras, como se puede observar 
en la figura 11; cabe señalar que cada estudiante tuvo oportunidad de manifestar 
tres características.
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 FIguRa 11. Características del tutor

En el contexto de la conceptualización de la actividad de tutoría por parte de las 
autoridades de la UTZAC, se tiene considerada como una estrategia de acompaña-
miento, apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarro-
llo y formación profesional; por lo tanto, sí existe una percepción adecuada de esta 
actividad por parte de los estudiantes (figura 12).

FIguRa 12. ¿Cómo se entiende la actividad de tutoría en la UTZAC?
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conclusIones

Con base en las consideraciones analizadas en este estudio, es importante señalar 
que al ser la Tutoría, para la UTZAC, una estrategia aplicada mediante una serie 
de actividades organizadas grupales e individuales que contribuyan en la formación 
integral, fortalecimiento de habilidades, actitudes y competencias, y coadyuven 
en las metas institucionales favoreciendo la permanencia del estudiantado y para 
la cual el tutor es un elemento relevante e indispensable por la necesidad primaria 
de detectar si los estudiantes le perciben como tal ha quedado atendida, teniendo 
como principal resultado que evalúen en general su experiencia con la tutoría reci-
bida en esta universidad teniendo que el 3% considera que es excelente, 26% muy 
buena, 60% buena, 8% regular y 1% pésima.

Se recomienda que las autoridades de la institución tomen en consideración 
las opiniones sobre los temas de interés de los estudiantes para ser abordados en 
las actividades tutoriales, permitiendo con ello que los alumnos se involucren en 
mayor medida en las mismas, pues alrededor de un 30% consideran que las acti-
vidades desarrolladas en tutoría no son atractivas. Así mismo, al ser el tutor parte 
medular de esta actividad, la UTZAC debe mantener constante su actualización, 
pues los retos respecto al contexto en el que se vive exigen, como ha quedado re-
flejada en la opinión de los estudiantes, tutores empáticos, responsables, líderes que 
puedan orientar positivamente a sus tutorados durante su trayectoria académica; la 
Inteligencia Emocional, será sin duda uno de los temas en los que deberá ponerse 
especial atención para la capacitación de tutores.

El objetivo de esta investigación se cumple, pues destaca que la percepción de 
los estudiantes es coincidente con la concepción institucional, pues distinguen que 
se trata de un acompañamiento o apoyo que se les brinda a través de actividades 
y seguimiento de su rendimiento académico; desde estos planteamientos se puede 
decir que la actividad de tutoría en la UTZAC sí está incidiendo adecuadamente en 
los estudiantes, quienes al resolver sus principales problemas durante su trayectoria 
académica de la mano del tutor logran culminar sus estudios satisfactoriamente, re-
sultando esto en la disminución de los índices de deserción estudiantil (considerando 
causas meramente al alcance institucional) y en un consecuente incremento de la efi-
ciencia terminal. Ante estos resultados se evidencia como punto de partida para una 
investigación posterior, contar con información estadística oficial por IES de los dos 
principales indicadores en que se involucra la tutoría, deserción y eficiencia terminal 
y a partir de ello considerar la influencia que la tutoría ha tenido en dichos resultados.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL: UNA PROPUESTA 
DE TUTORÍA DESDE UNA MIRADA RURAL

Rosalio Ovalle Morquecho
Rogelia Zambrano Rodríguez
Ana Lilia Mártir Rodríguez

Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos Santos»

Resumen

La presente investigación-acción exploratoria propone un Plan de Acción Tutorial 
Individual adaptado por los autores en el que se implementan estrategias de apoyo 
en alumnos de quinto semestre de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos 
Santos», un proceso de acompañamiento durante la formación profesional de las 
y los normalistas en los ámbitos: personal y emocional, académico, de orientación 
profesional. Para tal fin, se desarrollan dos tipos de Tutoría. Las actividades se cen-
traron en lograr los objetivos: dotar a las y los tutorados de herramientas acadé-
micas, profesionales, personales y emocionales que les permitan una permanencia 
exitosa en la Institución. Después de revisar las evidencias y productos se define un 
nivel de logro de Excelente para el proyecto, no obstante, conviene aceptar que se 
trata de un primer acercamiento hacia la creación de una filosofía institucional de 
tutoría.
Palabras clave: educación normal, tutoría académica, plan de acción tutorial indivi-
dual, tutoría entre pares.

IntRoduccIón

La presente investigación-acción propone una adecuación al Programa de Acción 
Tutorial de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2011), adaptado por los autores como parte de sus funciones 
de tutores de quinto semestre, grupo B en la Escuela Normal Rural «Gral. Matías 
Ramos Santos» con las y los alumnos de la licenciatura en educación primaria; un 
total de 34 estudiantes: 17 mujeres y 17 hombres. Se hace especial énfasis en las 
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innovaciones pedagógicas realizadas en este respecto tanto debido a los efectos del 
síndrome pospandemia SARS CoV-2 como por el perfil investigador de los docen-
tes, así como las necesidades e intereses de las y los estudiantes. Este documento 
evidencia las acciones realizadas en el tercer año de una investigación-acción ex-
ploratoria, es decir, el año pasado se realizó un plan de acción y este es una versión 
modificada sobre la base de los hallazgos encontrados. La redacción del presente 
documento sigue un enfoque de equidad de género.

Primero, se elaboró un diagnóstico que implicó un cuestionario en línea a cada 
uno de los tutorados sobre cuestiones familiares, escolares, profesionales, emocio-
nales y personales y una breve entrevista para validar datos. Para tal fin se utilizó un 
formulario de Google con el fin de tener la información de manera digital y que 
compartir los resultados fuera más sencillo; la entrevista se realizó con el objetivo 
de crear el vínculo con el tutorado o tutorada. Otra herramienta de recolección de 
datos dentro de la etapa exploratoria fue el Diario de campo en el que se enlista-
ron las acciones que se realizaban sobre Tutoría, así como áreas de oportunidad y 
expectativas:

Acciones realizadas que se detectaron: juegos sobre empatía, actividades para el desa-
rrollo de la autoestima, actividades para el desarrollo de la vocación docente, actividades 
para la unión como grupo;
Áreas de oportunidad detectadas: temas generales más que específicos según las ne-
cesidades de las y los tutorados, lo anterior implicó la falta de motivación en algunas 
sesiones tanto para la asistencia como para la creación de los productos previstos; 
Expectativas detectadas: unión entre los tutores para poder realizar una intervención 
que impacte en las y los tutorados, elección de estrategias de tutoría que tengan un im-
pacto positivo, directo y trascendental en la vida de las y los tutorados.

Una particularidad de la normal rural es que la mayoría de las y los estudiantes 
viven dentro de la institución, en la llamada «área asistencial». Así, de acuerdo con 
los resultados del formulario que se distribuyó, los dos problemas principales que se 
detectaron es que, dado que se trata de la educación superior y, en la mayoría de los 
casos, primera ocasión en que viven lejos del seno familiar: se encuentran en una 
etapa intermedia del proceso de adaptación (que no deja de madurar) a la dinámica 
de la escuela y buscan figuras que les briden empatía para cimentar su red de apoyo.

Sobre la base del anterior y el Plan de Acción Tutorial (2018) se formuló la 
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siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se puede dotar a las y los tutorados del 
grupo 3B de herramientas académicas, profesionales, personales y emocionales que 
les permitan una permanencia exitosa en la institución?

Así, el siguiente objetivo primario: «Dotar a las y los tutorados de herramientas 
académicas, profesionales, personales y emocionales que les permitan una perma-
nencia exitosa en la Institución» y su consecuente futuro egreso. Con este fin, se 
establecieron tres líneas de acción: 

1. Apoyo al desarrollo personal y emocional. Las y los tutorados son capa-
ces de desarrollar habilidades interpersonales tanto hacia sus compañeros 
como hacia los tutores; todo para crear un sentido de pertinencia con la 
institución, el grupo y los tres tutores asignados; 

2. Apoyo al desarrollo académico del estudiante. Las y los tutorados son ca-
paces de desarrollar habilidades comunicativas escritas avanzadas respecto 
de sus Jornadas de práctica, lo anterior puesto que las y los tutores son 
también docentes de seguimiento: 

3. Orientación profesional. Las y los tutorados son capaces de reconocer sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades como futuros docentes. 
Quinto semestre es un momento trascendental para las y los normalistas 
dado que se tienen jornadas de prácticas más extensas y su contacto con la 
realidad rural del estado de Zacatecas es más directa.

Se implementan estrategias de apoyo que funcionan como un proceso de acompa-
ñamiento durante la formación profesional (SEP, 2018), haciendo uso del modelo 
tutorial propuesto por la ANUIES (2011), en el que se cumplen las funciones de: 
apoyo al desarrollo personal, apoyo al desarrollo académico del estudiante y orien-
tación profesional. 

Además, las actividades buscan un vínculo directo con las HSE de la Guía emi-
tida por la Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL 
[Grupo de colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional], 2013) 
para ofrecer también un desarrollo emocional. Para tal fin, se definen las HSE que 
marca la guía mencionada: 

•  Autoconciencia o conciencia de sí mismo. Se entiende como la habilidad para 
reconocer las propias emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen 
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en el comportamiento. Es la habilidad para evaluar las propias fortalezas y 
limitaciones, con un sentido de confianza fundado, optimismo, y mentali-
dad de crecimiento. Se puede desglosar en la capacidad para: identificar las 
emociones, tener una autopercepción precisa, reconocer las fortalezas, la 
autoconfianza, la autoeficacia

•  Autorregulación o autogestión. Es la habilidad para regular las propias emo-
ciones, pensamientos y comportamientos  de forma efectiva en distintas 
situaciones. Esto incluye regular el estrés, controlar los impulsos, motivarse 
a sí mismo, y establecer metas personales y académicas, y trabajar para al-
canzarlas. Se puede desglosar en la capacidad para: controlar impulsos, 
regular el estrés, autodisciplinarse, automotivarse, establecer metas, habili-
dades de organización.

•  Conciencia social o conciencia de los otros. Es la habilidad para tomar la pers-
pectiva de los otros y empatizar con ellos, incluyendo a aquellos con di-
versos antecedentes y culturas. Es la habilidad de comprender las normas 
sociales y éticas para el comportamiento, y para reconocer los recursos 
y soportes de la familia, escuela y comunidad. Se puede desglosar en las 
siguientes competencias: toma de perspectiva, empatía, valoración de la 
diversidad, respeto por los otros.

•  Habilidades para relacionarse o habilidades interpersonales. Consisten en la ca-
pacidad para establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con 
individuos y grupos diversos. También son la habilidad para comunicarse 
claramente, escuchar efectivamente, cooperar con otros, resistir la presión 
social inadecuada, negociar y resolver conflictos de forma constructiva, y 
ser capaz de buscar y ofrecer ayuda en caso de necesidad. Se puede des-
glosar en las siguientes competencias: comunicación, compromiso social, 
construcción de relaciones, trabajo en equipo.

•  Toma responsable de decisiones. Es la habilidad para tomar decisiones cons-
tructivas sobre la conducta personal y las interacciones sociales, basadas en 
estándares éticos, aspectos de seguridad, y normas sociales. Así también es 
realizar una evaluación realista de las consecuencias de acciones variadas, 
tomando en consideración el bienestar propio y de los otros. Se puede 
desglosar en la capacidad para: identificar problemas, analizar situaciones, 
resolver problemas, evaluar, reflexionar, tener responsabilidad ética.

•  Asimismo, se sigue una estructura similar (adaptada) a la de la terapia cog-
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nitivo conductual que propone Beck (2000), la cual consta de dos etapas 
y plantea la hipótesis de que nuestra percepción de lo que ocurre en el 
mundo real incluye de manera directa en nuestras emociones, así como en 
los comportamientos: 

•  Primera etapa. Establecer un plan, controlar el estado de ánimo, revisar el 
problema, identificar problemas, instruir al educando sobre el modelo cog-
nitivo, averiguar expectativas del estudiante, fijar tareas, hacer una síntesis, 
retroalimentación

•  Segunda etapa. Actualización del estado de ánimo, revisión de sesiones 
anteriores, planificación, revisión de tareas, conversación sobre temas pla-
nificados, retroalimentación

El artículo tercero constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, CPEUM) constituye un documento normativo al mencionar que la 
educación que provea el Estado deberá ser: obligatoria, universal, inclusiva, públi-
ca, gratuita y laica. Además de basarse en el respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas con un enfoque de derechos humanos; en este sentido, buscará desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano, en este caso las emocionales.

Por otro lado, el art. 31 de la Ley General de Educación Superior (LGES, 2021) 
menciona que dos de los objetos principales de las instituciones de educación nor-
mal y formación docente son: formar de manera integral profesionales de la edu-
cación básica y media superior, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado, comprometidos con su comunidad y con responsabilidad social para 
contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, inclusiva y demo-
crática; desarrollar actividades de investigación, de extensión y de capacitación en 
las áreas propias de su especialidad, estableciendo procedimientos de coordinación 
y vinculación con otras instituciones u organismos nacionales e internacionales 
que contribuyan a la profesionalización de los docentes y al mejoramiento de sus 
prácticas educativas. La formación integral implica el desarrollo de HSE para su 
paso por la normal y su posterior ejecución en la práctica educativa.

En el mismo orden de ideas, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 (PND, 2019) en el apartado «Derecho a la educación» se plasma el compro-
miso del gobierno federal por encontrarse en un proceso de diálogo para construir 
un nuevo marco legal para la enseñanza, que se pueden traducir en la Ley General 
de Educación y la Ley General de Educación Superior. Mención aparte merece 
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la inclusión del apoyo total que se da a las normales del país, sobre todo a las ru-
rales. Además, en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE, 2020) se 
incluye el objetivo prioritario 1: Garantizar el derecho de la población en México 
a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje 
principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Que está 
en línea con lo estipulado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) como con lo que se establece en la Ley General de Educa-
ción Superior (LGE). Una vez más, el eje emocional se incrusta en el adjetivo de la 
integralidad, elemento necesario para la salud mental del siglo XXI.

De acuerdo con el programa de estudios de la materia «Innovación y trabajo 
docente», correspondiente al trayecto formativo de práctica profesional, los profe-
sores de seguimiento son aquellos que se encargan de revisar las secuencias didácti-
cas de las materias que las y los estudiantes compartirán en su Jornada de prácticas. 
El documento no marca la necesidad de que se trate del docente de la asignatura en 
cuestión, por lo que en la ENR «Gral. Matías Ramos Santos» se opta porque todos 
los docentes frente a grupo se encarguen de la actividad, así, fortalece la transver-
salidad y se logra una educación integral. El docente que revisa no necesariamente 
es experto en todas las materias, pero sí en un campo específico, además de las 
cuestiones de pedagogía y experiencia en la educación básica.

Por último, conviene hablar sobre los atributos de los buenos tutores que Cruz 
(2011)menciona en su «Tutoría en educación superior»: formativos, didácticos, 
interpersonales, cognitivos y éticos. En el caso de los formativos, los tres tutores 
tienen amplia experiencia en el campo de la tutoría en la educación superior, dos 
de ellos cuentan con una Certificación emitida por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). En cuanto a didácticos, es importante hacer notar que se trata de 
docentes con experiencia en el trayecto formativo de prácticas profesionales y que 
además ejercen la función de «docentes de seguimiento», que evalúan las cuestiones 
pedagógicas de las jornadas de prácticas profesionales. Respecto de las Interperso-
nales: las sesiones se desarrollan mediante un cronograma debidamente establecido, 
disponibilidad; crean una atmósfera de confianza y tienen habilidades de escucha, 
habilidades de comunicación; permiten que las y los tutorados hablen sobre sus 
metas e intereses, además de apoyarles a conseguirlos, habilidades afectivas; partici-
pan de manera activa en el desarrollo de la carrera de las y los tutorados, habilidades 
de socialización. En cuanto a Cognitivos, dado que se tienen un cronograma bien 
establecido, se crean objetivos específicos para cada sesión y buscan en todo mo-
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mento ejercicios de metacognición. Por último, los Éticos, se trata de profesores de 
tiempo completo con buena reputación en el ámbito académico.

desaRRollo

El grupo de enfoque fue el B del quinto semestre Generación 2021-2025 de la 
Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ra-
mos Santos», un total de 34 estudiantes: 17 mujeres y 17 hombres. La metodología 
utilizada es la investigación-acción exploratoria mediante la creación de un Plan 
de intervención dividido en dos etapas: Soy San Marcos y Más allá de San Marcos.

El Plan de Acción Tutorial Individual tiene un enfoque humanista y su 
fundamento metodológico es el propuesto por la ANUIES (2011), es decir, di-
recciona sus esfuerzos a los ámbitos: personal, académico y profesional; además, 
propone incluir el emocional a la par del primero. Su origen son las problemá-
ticas originadas a razón del impacto inesperado que supuso la pandemia por el 
virus SARS CoV-2 y las propias del contexto actual rural (San Marcos, Lore-
to, Zacatecas). Su implementación, con las adecuaciones correspondientes, será 
posible durante y después del efecto pospandemia, es decir, en aquellas «asig-
naturas» pendientes que docentes y estudiantes deberán cubrir al regresar a la 
modalidad presencial o la «normalidad». Además, busca lograr el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 4, Educación de calidad, mediante el cual se busca 
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos.

Entonces, se desarrollaron dos tipos de Tutoría: 1) Académica, individual y 
grupal, como parte de las funciones del docente; 2) Programa Interno de Tutoría 
(PIT) Académica de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos Santos», plan 
de trabajo respecto de la tutoría con objetivos específicos. La primera acción de 
las actividades de Seguimiento fue diagnosticar a las y los estudiantes respecto de 
la práctica docente, así como adentrarlos en actividades respecto de la Nueva Es-
cuela Mexicana, además se invitó a desarrollar habilidades superiores mediante la 
creación de proyectos transversales para los cuatro campos formativos, los cuales 
formaron parte de las secuencias didácticas creadas para las jornadas de prácticas. 
Además de la creación de material didáctico con base en las orientaciones pedagó-
gicas del Plan de estudios 2022 para la educación básica.

Desde la tercera semana se ofertó el PIT como espacio para crear una relación 
estrecha en docente y estudiantes; existe un equipo de tutores conformado por tres 
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profesores encargados de realizar actividades, cada uno actúa según las necesidades 
y se comunica las acciones a los demás. Los objetivos son:

•  Etapa 1, Soy San Marcos. Mejorar la vida institucional a través de los ser-
vicios que se ofrecen: académicos, de tutoría, asesoría, apoyos académicos, 
psicopedagógicos, asistenciales, para con ello posibilitar mejores resultados 
en evaluaciones curriculares, estatales y nacionales. 

•  Etapa 2, Más allá de San Marcos. Formar docentes profesionales y com-
petentes, capaces de ser agentes de transformación social, con una pers-
pectiva de educación de calidad, integral, democrática, humanista, ética e 
inclusiva, conforme a los perfiles de egreso establecidos en los programas 
de la Licenciatura en Educación Primaria. 

Las actividades realizadas en las sesiones de tutoría de la etapa 1, las cuales siguen 
una estructura modificada de la terapia cognitivo-conductual y en las que se creó 
un portafolio de evidencias como instrumento de evaluación, fueron: 

1)  importancia de la educación superior en el México del siglo XXI. Instru-
mento de evaluación formativa (Inst. de Ev. For.): lista de elementos; 

2)  el papel del docente de primaria en el Sistema Educativo Nacional (SEN). 
Inst. de Ev. For.: silueta con características de un docente de primaria; 

3)  análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) como 
futuro docente de primaria (producto: análisis FODA individual); Inst. de 
Ev. For.: análisis FODA; 

4)  proceso de planificación de secuencias didácticas. Inst. de Ev. For.: forma-
tos de planificación de secuencias didácticas;

5)  convivencia en línea para creación de una calaverita literaria. Inst. de Ev. 
For.: calaverita literaria; 

6)  actores del Sistema Educativo Nacional. Inst. de Ev. For.: ensayo sobre 
cómo puedo impactar de manera positiva.

Por su parte, la etapa 2 implicó la realización de las siguientes actividades, en la que 
también se creó un portafolio de evidencias con el objetivo de obtener un instru-
mento de evaluación preciso:
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7)  aprender a desarrollarse como docente. Inst. de Ev. For.: lista de elementos 
a desarrollar para ser un buen docente; 

8)  importancia de las HSE en los estudiantes de educación superior y los do-
centes. Inst. de Ev. For.: lista de elementos de importancia; 

9)  preparación de actividades propias de la comunidad San Marqueña (ejem-
plo: honores a la bandera, concursos literarios). Inst. de Ev. For.: partici-
pación en honores a la bandera; 

10)  creación de un ambiente sano de convivencia en el grupo (otredad y mis-
midad). Inst. de Ev. For.: dinámica de escribir fortalezas de los demás en la 
espalda;

11)  fortalecimiento de la red de apoyo con las y los compañeros del grupo 
(cumpleaños del grupo). Inst. de Ev. For.: calendario de cumpleaños del 
grupo; 

12)  seguimiento durante y recepción empática después de las jornadas de ob-
servación. Con el fin de permitir el flujo de información, se realizó con-
tacto con los padres de familia (de algunos seleccionados por el Departa-
mento de Tutoría). Algunas actividades se publican en las redes sociales 
del profesor con el fin de exaltar la red de apoyo en comento. Inst. de Ev. 
For.: registro de comunicación con los padres de familia.

Conviene la socialización del caso sobre la realización de una Calaverita literaria, 
la cual se realizó en un ambiente de comunicación efectiva y empatía, todo con el 
fin de lograr no solo el objetivo propuesto (la calaverita), sino el disfrute del desa-
rrollo y fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los integrantes del 
grupo 3B y los diferentes tutores. La estrategia de actividad colaborativa fue fruc-
tífera. Otra actividad importante fue el festejo de los cumpleaños una vez al mes 
en el ambiente áulico, estrategia que resultó importante no solo para el logro de 
objetivos, sino para el fortalecimiento de la red de apoyo que servirá como punto 
de partida en el tercer y cuarto años. Lo anterior sin dejar de lado las actividades 
administrativas propias del departamento de difusión de la normal rural, que deben 
ser organizada por las y los tutores encargados: honores a la bandera, convocatoria 
de catrinas, convocatoria de altares, periódico mural, participación en kermese con 
elaboración de puesto de comida mexicana, participación en concurso de canto, 
participación en el concurso denominado «Señorita SAMAZAC».

A modo de resumen, a continuación, se enlistan las sesiones realizadas en cada 
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una de las dos etapas prevista en el proyecto de intervención en cuestión, así como 
el instrumento de evaluación correspondiente, el cual permitió lograr el nivel de 
logro que se describe en el siguiente apartado:

tabla 1. Resumen de cada etapa del proyecto de intervención
Etapa Sesión Instrumento de evaluación formativa

1. Soy San 
Marcos

1. Importancia de la educación su-
perior

lista de elementos

2. El papel del docente de primaria silueta con características de un docente 
de primaria

3. Análisis FODA como futuro do-
cente de primaria

análisis FODA

4. Planificación de secuencias didác-
ticas

formatos de planificación de secuencias 
didácticas

5. Convivencia en línea calaverita literaria

6. Actores del SEN ensayo sobre cómo puedo impactar de 
manera positiva

2. Más allá 
de San Mar-
cos

7. Desarrollarse como docente lista de elementos a desarrollar para ser 
un buen docente

8. Importancia de las HSE lista de elementos de importancia

9. Actividades propias de la comu-
nidad

participación en honores a la bandera

10. Creación de un ambiente sano dinámica de escribir fortalezas de los 
demás en la espalda

11. Fortalecimiento de la red de 
apoyo

calendario de cumpleaños del grupo

12. Seguimiento en jornadas de 
prácticas y recepción empática

registro de comunicación con los pa-
dres de familia

Nota: esta tabla muestra un resumen de las sesiones e instrumentos de evaluación utilizados en cada etapa del 

proyecto de intervención.

conclusIones

Los resultados que hasta el momento arroja el Plan de Acción Tutorial Individual 
son parciales (el semestre culmina en enero de 2023): creación de una red de apoyo 
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en el grupo 3B, desarrollo de un ambiente de empatía y paz, desarrollo del sentido 
de responsabilidad entre los estudiantes, desarrollo de habilidades de producción 
oral avanzadas, adaptación a la vida institucional tanto académica como de vida. 
Lo anterior sobre la base de entrevistas breves (individuales y grupales) realizadas 
a los estudiantes sobre su desarrollo como estudiantes universitarios. Esto se forta-
lece también con la evaluación que las y los docentes del grupo comparten en las 
sesiones de Academia, el grupo 3B se caracteriza por su buen desempeño, respon-
sabilidad y actitud positiva. Por tanto, fue posible evaluarlo con un nivel de logro 
«Excelente» tanto para el objetivo primario como para los secundarios, lo cual se 
atribuye a tres vertientes: a) la educación integral que se logra con las tres líneas 
de acción previstas; b) la fundamentación de las actividades realizadas es adaptada 
al contexto y a los sujetos; y c) la buena disposición y trabajo activo de las y los 
tutorados.

Así, es posible determinar que se dotó a las y los tutorados de herramientas 
académicas, profesionales, personales y emocionales que les permitan una perma-
nencia exitosa en la Institución» y su consecuente futuro egreso. Entonces, la forma 
de dotar a las y los estudiantes de herramientas es mediante las tres líneas de acción 
propuesta y las diferentes sesiones que se realización en las dos etapas previstas. Con 
el fin de ahondar en el nivel de logro alcanzado, a continuación, se presenta de ma-
nera gráfica y exhaustiva, además, para ahondar en la información, la rúbrica que se 
utilizó para evaluar el Proyecto respecto de las líneas de acción que se determinaron 
en la etapa de Introducción:
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tabla 2  Rúbrica para medir el Nivel de logro de las líneas de acción
Excelente Bueno Regular Suficiente

Todos los tutorados son 
capaces de desarrollar la 
HSE de empatía tanto 
hacia sus compañeros 
como hacia los tutores; 
todo para crear un senti-
do de pertinencia con la 
institución, el grupo y los 
tres tutores asignados

La mayoría de los tu-
torados son capaces de 
desarrollar la HSE de 
empatía tanto hacia sus 
compañeros como hacia 
los tutores; todo para 
crear un sentido de perti-
nencia con la institución, 
el grupo y los tres tutores 
asignados

Algunos tutorados son 
capaces de desarrollar la 
HSE de empatía tanto 
hacia sus compañeros 
como hacia los tutores; 
todo para crear un 
sentido de pertinencia 
con la institución, el 
grupo y los tres tutores 
asignados

Solo pocos tutorados son 
capaces de desarrollar la 
HSE de empatía tanto 
hacia sus compañeros 
como hacia los tutores; 
todo para crear un sen-
tido de pertinencia con 
la institución, el grupo y 
los tres tutores asignados

Todos los tutorados son 
capaces de desarrollar 
habilidades comunicativas 
escritas avanzadas respecto 
de sus Jornadas de prác-
tica, lo anterior puesto 
que las y los tutores son 
también docentes de se-
guimiento: profesores que 
se encargan de revisar las 
secuencias didácticas de 
las materias que las y los 
estudiantes compartirán 
en su Jornada de prácticas

La mayoría de los tu-
torados son capaces de 
desarrollar habilidades 
comunicativas escritas 
avanzadas respecto de sus 
Jornadas de práctica, lo 
anterior puesto que las y 
los tutores son también 
docentes de seguimien-
to: profesores que se 
encargan de revisar las 
secuencias didácticas de 
las materias que las y los 
estudiantes compartirán 
en su Jornada de prác-
ticas

Algunos tutorados son 
capaces de desarrollar 
habilidades comuni-
cativas escritas avan-
zadas respecto de sus 
Jornadas de práctica, lo 
anterior puesto que las 
y los tutores son tam-
bién docentes de segui-
miento: profesores que 
se encargan de revisar 
las secuencias didácticas 
de las materias que las y 
los estudiantes compar-
tirán en su Jornada de 
prácticas

Solo pocos tutorados son 
capaces de desarrollar 
habilidades comunica-
tivas escritas avanzadas 
respecto de sus Jornadas 
de práctica, lo anterior 
puesto que las y los tuto-
res son también docentes 
de seguimiento: profe-
sores que se encargan 
de revisar las secuencias 
didácticas de las materias 
que las y los estudiantes 
compartirán en su Jorna-
da de prácticas
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Todos los tutorados son 
capaces de reconocer sus 
fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades 
como futuros docentes. 
Quinto semestre es un 
momento trascendental 
para las y los normalistas 
dado que se tienen jor-
nadas de prácticas más 
extensas y su contacto 
con la realidad rural del 
estado de Zacatecas es más 
directa

La mayoría de los tu-
torados son capaces de 
reconocer sus fortalezas, 
debilidades, amenazas 
y oportunidades como 
futuros docentes. Quinto 
semestre es un momento 
trascendental para las y 
los normalistas dado que 
se tienen jornadas de 
prácticas más extensas y 
su contacto con la rea-
lidad rural del estado de 
Zacatecas es más directa

Algunos tutorados son 
capaces de reconocer 
sus fortalezas, debilida-
des, amenazas y opor-
tunidades como futuros 
docentes. Quinto se-
mestre es un momento 
trascendental para las 
y los normalistas dado 
que se tienen jornadas 
de prácticas más exten-
sas y su contacto con la 
realidad rural del estado 
de Zacatecas es más 
directa

Solo pocos tutorados son 
capaces de reconocer sus 
fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunida-
des como futuros docen-
tes. Quinto semestre es 
un momento trascenden-
tal para las y los norma-
listas dado que se tienen 
jornadas de prácticas más 
extensas y su contacto 
con la realidad rural del 
estado de Zacatecas es 
más directa

Nota: esta tabla muestra el nivel de logro sobre las líneas de acción (desarrollo personal y emocional, desarro-

llo académico, orientación profesional) previstas al principio del proyecto. 

Asimismo, mediante las evidencias (videos, productos, informes) recopiladas se 
puede concluir que el problema detectado de que se encuentran en una etapa ini-
cial del proceso de adaptación a la dinámica de la escuela se aminora mediante la 
presentación de elementos (estrategias de la tutoría) que les incluyen en la dinámica 
institucional; respecto de que buscan figuras que les briden empatía para crear su 
nueva red de apoyo, han encontrado en sus compañeros esas personas que les per-
miten sentir el acompañamiento, además del que dan los tutores de manera formal. 
El objetivo también se evaluó con una Rúbrica cuyo nivel de logro fue de Exce-
lente, lo que se puede evidenciar con todas las actividades realizadas y los productos 
tanto parciales como finales. A continuación, se presenta la rúbrica mencionada en 
líneas anteriores:
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tabla 3. Rúbrica para medir el Nivel de logro del objetivo del proyecto

Excelente Bueno Regular Suficiente

Se dotó a todos los 
tutorados de herra-
mientas académicas, 
profesionales, perso-
nales y emocionales 
que les permitan una 
permanencia exitosa 
en la Institución

Se dotó a la mayoría de 
los tutorados de herra-
mientas académicas, 
profesionales, perso-
nales y emocionales 
que les permitan una 
permanencia exitosa en 
la Institución

Se dotó a algunos 
tutorados de herra-
mientas académicas, 
profesionales, perso-
nales y emocionales 
que les permitan una 
permanencia exitosa en 
la Institución

Se dotó solo a pocos tutora-
dos de herramientas acadé-
micas, profesionales, perso-
nales y emocionales que les 
permitan una permanencia 
exitosa en la Institución

Nota: esta tabla muestra el nivel de logro sobre el objetivo planteado para el proyecto. 

Algunas limitaciones fueron el periodo de adaptación y cambio de paradigma sobre 
«Tutorías», la carga administrativa extra que implica un proceso de tutoría efectivo 
para 33 estudiantes (12 asignados de forma directa), los alumnos con mayor rezago 
son los menos interesados en la tutoría académica y las horas asignadas a la activi-
dad de Tutoría resultan insuficientes.

Resultará interesante formar equipos efectivos de colaboración para la imple-
mentación de un Plan de Acción Tutorial Individual o incluso la creación de uno 
por Academia o Semestre, quizá mediante un Proyecto transversal y con un regla-
mento específico y actualizado desde el PIT. Convendrá un seguimiento individual 
durante la vida universitaria del estudiante con el fin de evaluar ventajas y desven-
tajas, así como elaborar instrumentos de evaluación uniformes para valorar el Plan 
de Acción Tutorial Individual de manera objetiva y real. Por último, será necesario 
que se trate de un proceso cíclico y de mejora; conviene aceptar que se trata de un 
primer acercamiento hacia la creación de una filosofía institucional de tutoría, las 
autoridades siguen siendo el actor que debe entender mejor el proceso de tutoría 
sin darle enfoque administrativo, seguido de las y los docentes que todavía son re-
nuentes a este tipo de actividades.

Conviene además un seguimiento puntual por parte de los diferentes tutores 
con que se cuenta en la Normal, sobre todo en el caso de los diagnósticos con el 
fin de evitar realizar actividades administrativas dobles que poco abonan al proceso 
formativo. Se agradece la participación siempre activa y puntual de las y los tuto-
rados en las diferentes actividades planteadas; sin ustedes los resultados no podrían 
ser alcanzados.
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Resumen

La presente investigación cualitativa pretende establecer las percepciones acer-
ca de la tutoría y el trabajo tutorial en una Escuela Normal Rural. Parte de un 
estudio de casos instrumental, en donde se han seleccionado tres formadores 
para hacerles una entrevista semiestructurada. Se encontraron como temas re-
currentes el quehacer del tutor, decisiones de tutores, finalidades de la tutoría, 
percepción sobre el trabajo tutorial y condiciones que inciden en la tutoría. De 
manera general, los entrevistados coinciden en la dificultad que representa ser 
y hacer tutoría, sobre todo en un escenario con otras actividades y donde lo ad-
ministrativo y los tiempos de la tutoría resultan problemáticos. En la discusión a 
partir de la información recuperada se retoma la necesidad de visualizar al tutor 
no solo en el espacio curricular de la tutoría, ¿solo se es tutor en la hora curri-
cular de tutoría?

IntRoduccIón

Claro que tenían maestro,  
pero no era un maestro normal. Era un humano 

(Asimov, 1951).

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Plan de Estudio de la Licen-
ciatura en Educación Primaria, basta poco más de una cuartilla para hablar de la 
tutoría como una estrategia de apoyo para el estudiantado, así es como se define 
en el Anexo 5 del Acuerdo 16/08/22. En ese breve apartado se ve a la tutoría como 
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«estrategia para elevar el nivel académico de los estudiantes», y si bien luego se 
enuncia el apoyo tanto académico como en el desarrollo personal, se encuentra que 
la razón es únicamente de índole académica.

Para Romo López (2011, 52) la tutoría 

implica 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 cam-
pos cognitivo, afectivo, social, cultural y existencial

No debe verse entonces a la tutoría como la solucionadora de problemas, sino 
como un acompañamiento, donde el tutorado tendrá responsabilidades, autonomía 
y toma de decisiones; y ya no limitada al ámbito académico, sino a todos los que 
constan de la persona misma.

La realidad de la tutoría en las Escuelas Normales es que suele jugar un rol 
secundario, cuando no olvidado. Los horarios de la tutoría se difuminan o se usan 
de otros modos. Las asignaciones de tutores son aleatorias. Algunos o muchos es-
tudiantes desconocen a su tutor en tal rol. Otros casos muestran al tutor más como 
un padre o madre sustituto con aquellos estudiantes foráneos. Queda claro que los 
retos de la tutoría en las Escuelas Normales son enormes.

En este juego de concepciones y responsabilidades, y en las visiones de Planes 
y teóricas que puede haber, resulta fundamental reconocer la percepción de los do-
centes formadores acerca de la tutoría y el rol del tutor en dicha tarea. Cómo es que 
comprenden las acciones propuestas desde el Programa Institucional de Tutoría y 
las posibilidades y limitantes que ven en esos quehaceres.

Algunos se han aventurado a indagar sobre las prácticas de la tutoría en Escue-
las Normales (Ponce Ceballos, Aceves Villanueva y Serna Rodríguez, 2017), pero 
el estudio queda en investigación cuantitativa en torno a atención tutorial, sin pre-
cisar cómo se dio y el impacto que tuvo en el tutor o turado, y si bien más adelante 
se clasificaron algunas acciones, la valoración indica sólo el interés del tutor, pero 
no es claro con respecto a cómo se dio.

En el mismo sentido de investigaciones similares, Mapén Franco, Pérez Cupil 
y López Iglesia (2016) realizaron una evaluación de un programa de tutoría desde 
la perspectiva de las estudiantes de una generación. Encontraron algunos aspectos 
a mejorar en el programa, así como los factores que inciden en la reprobación y 
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deserción de las estudiantes. En este caso, para recuperar la percepción de ellas, las 
investigadoras optaron por encuetas tipo Likert.

Sírvanse las referencias previas para encontrar que los estudios sobre la tutoría 
se remiten a información recolectada sin la posibilidad de diálogo, sino que es in-
formación en una sola dirección, por lo que el rescate se somete a una posible inter-
pretación inexacta de lo que se deseaba. Es importante recuperar las percepciones 
en lo cercano, por lo cual la presente investigación valorará el tipo de instrumento 
para la recolección de información.

Los formadores y formadoras de docentes son profesionales, pero ello no quie-
re decir que sean robots o máquinas, al estilo del cuento «Cuánto se divertía» de 
Asimov, donde ya no había más maestros humanos. Los tutores son también perso-
nas, y como tales, mucho influyen sus percepciones al momento de desempeñarse 
en la tutoría.

Así, el presente trabajo pretende mostrar la percepción de algunos formadores 
de una Escuela Normal en torno a la tutoría. En el caso específico de esta inves-
tigación, se hicieron tres entrevistas a tres docentes distintos de la misma escuela 
normal, los datos específicos serán modificados por su confidencialidad. 

Para contextualizar el marco de la tutoría en esta Escuela Normal Rural, pri-
mero debe precisarse que por sus características cuenta con sistema de internado. Es 
así que el estudiantado tiene una convivencia permanente tanto en las aulas como 
en los espacios asistenciales.

El Programa Institucional de Tutoría ha propuesto la realización de encuen-
tros individuales (entrevistas) entre el tutor y el tutorado, con la intención de resca-
tar información de interés para el proceso tutorial. El tutor dirige la entrevista, bajo 
una secuencia de rescate de información predefinida. La intención de la interac-
ción, además de que se tenga un primer acercamiento tutor-tutorado, es reconocer 
a manera de diagnóstico las situaciones de riesgo e interés del estudiante.

Dichos encuentros se dan dentro del horario escolar en el que se destina un 
espacio de 100 minutos a la semana, los cuales pueden permitir entre 1 y 3 entre-
vistas con los estudiantes de manera individual, y durante un semestre se puede 
entrevistar entre 8 a 11 tutorados asignados. Esta actividad debe considerar así 
mismo, temas de tutoría grupal, por lo cual las entrevistas no son la única acción 
de los tutores.

De acuerdo con la situación presentada, esta investigación de corte cualitativo 
se enmarca en un estudio de casos instrumental puesto que «nos encontramos con 
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una cuestión que se debe investigar (…) una necesidad de comprensión general, 
y consideramos que podemos entender la cuestión mediante el estudio de un caso 
particular» (Stake, 1998, 16). Se ha seleccionado intencionadamente a tres forma-
dores considerados como profesores y tutores comprometidos. Se utilizó la entre-
vista semiestructurada, pues ésta «es una modalidad que permite ir entrelazando 
temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad» 
(Bisquerra, 2004, 337) que permitirá comprender la percepción de los docentes 
acerca de la tutoría.

Para la presentación de la información, se ha optado por utilizar nombres alea-
torios a los entrevistados. Los tres son docentes egresados de escuelas formadoras 
de docentes, cuentan o están en estudios de doctorado, tienen más de un año pero 
menos de cinco de trabajo en escuelas normales. Se trata de la maestra Samantha, el 
maestro Armando y la maestra Nuria.

desaRRollo

El trabajo de un docente es una actividad que engloba muchos aspectos, por lo tan-
to, es pertinente considerarlos, pues de ello depende en gran medida que su desem-
peño sea el que está llamado a ser. En ese sentido, si descomponemos el trabajo del 
profesor en diferentes tareas, surgen muchas oportunidades. En las instituciones de 
nivel superior por lo menos se reconocen cuatro actividades sustantivas: docencia, 
asesoría, tutoría e investigación. 

Una de ellas y la cual no es pertinente obviar, es la tutoría, pues si bien no 
debiera de ser el único momento en donde se trabaje a partir de situaciones que 
afectan la formación de los estudiantes y que tienen que ver con cuestiones emo-
cionales más que académicas, administrativamente así se ha percibido, dejando de 
lado en muchas ocasiones aquello que determina el actuar de una persona «sus 
emociones».

En este marco de múltiples tareas para los docentes formadores se presenta la 
información recuperada de las entrevistas en cuanto a su percepción acerca de la 
tutoría. Para facilitar el diálogo de lo recuperado se encontraron temas a los que se 
aluden y que se desarrollan enseguida, se trata de: el quehacer del tutor, decisiones 
de tutores, finalidad de la tutoría, percepción sobre el trabajo tutorial; y condicio-
nes que inciden en la tutoría.
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los entRevIstados ven al tutoR como aquel que RealIza entRevIstas

Maestra Samantha: Para mí ha sido interesante y complejo el tema tutorial. Sí, 
una por los tiempos que luego en torno a actividades, yo no he tenido mucha 
oportunidad de diseñar estrategias. El año pasado sí me demoré un poquito más 
a lo que es la aplicación de las encuestas. (…) Me sorprendió el que si puede uno 
identificar muchas cuestiones que desconocemos de nuestros alumnos (29 de 
septiembre de 2023)

Las encuestas a las que hace alusión la maestra Samantha son el instrumento (entre-
vista) que desde el Programa Institucional de Tutoría se compartió para recuperar 
información general de los estudiantes y que permitiría, como se menciona, reco-
nocer situaciones personales de los futuros docentes. Para la maestra Samantha ese 
instrumento es el que le permite conocer información sobre sus estudiantes.

Maestro Armando: el instrumento más trabajado actualmente ha sido la entre-
vista, pero creo que no le hemos sacado el provecho que se requiere, porque lo 
hemos visto como un asunto administrativo porque también, el cúmulo de acti-
vidades en los que estamos inmersos a veces da poca posibilidad de sistematizar 
de manera puntual y efectiva toda esta información. (29 de septiembre de 2023)

Por su parte, el maestro Armando alude a lo administrativo de las entrevistas. Él 
reconoce que puede obtenerse más provecho del instrumento, sin embargo, tam-
bién señala el trabajo que implica la sistematización de la información, así como el 
resto de las actividades sustantivas a las que los docentes formadores están sujetos.

Maestra Nuria: En esto de tutoría, con esto de las entrevistas, considero es bue-
no ese instrumento. Yo creo que sí permitió el acercamiento con los alumnos. 
Y conocer algunas situaciones en la relación que uno tiene a diario con ellos. 
Entonces, por ejemplo, ya cuando hice el informe y cuando platicábamos de sus 
emociones lo más recurrente fue el estrés, el enojo, la tristeza, frustración que 
vive en ellos, en el proceso de adaptación en el área asistencial. Pero sí este traba-
jo se quedó en el diagnóstico porque fue lo que concluimos el semestre pasado. 
(29 de septiembre de 2023)
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Para la maestra Nuria el instrumento es bueno ya que permite acercarse a los alum-
nos. En el marco de las entrevistas, al finalizarlas, los tutores debían elaborar un in-
forme acerca de las mismas, que es a lo que se refiere la maestra Nuria. Ella comenta 
que pudo reconocer situaciones que recupera en el informe. También reconoce 
que las entrevistas permiten el diagnóstico, pero que ya no hubo algo más debido 
a que el semestre concluyó.

En suma, para este aspecto, los tutores visualizan al tutor como aquel que lleva 
a cabo entrevistas, coinciden en que dicho instrumento les permite conocer a sus 
tutorados. También encuentran dificultad en cuanto a la sistematización de la in-
formación y los tiempos para llevar a cabo esta tarea. Es interesante que solo aludan 
a la entrevista para recuperar información, cuando los tutores son también docentes 
de algún curso con el grupo, y que no reconozcan en esos otros momentos y espa-
cios posibilidades de obtener o confrontar los datos obtenidos.

decIsIones que toman los tutoRes

Maestra Samantha: luego lo que a mí me ha funcionado mucho más, por ejem-
plo, el citarlos ya no aquí en el espacio académico, sino citarlos en el edificio 
central, citarlos en algún espacio allá arriba, en la biblioteca y platicar de manera 
ya más particular con ellos. Fue lo que a mí me permitió darme cuenta de mu-
chas situaciones de mis alumnos. (29 de septiembre de 2023)

Para contextualizar lo que comentó la maestra Samantha debe precisarse que ella 
no cuenta con un espacio particular (oficina o cubículo). La sugerencia para la rea-
lización de las entrevistas era hacerlas en tales espacios, por lo cual, al no contar ella 
con esta posibilidad, decide ir al área asistencial, de manera puntual a la biblioteca. 
Se muestra una toma de decisión por parte de la maestra, que en su caso particular 
incide positivamente en la obtención de la información desde su perspectiva. Se 
muestra como una posible limitante se convierte en fortaleza.

FInalIdades de la tutoRía 

Maestro Armando: desde tutoría, pues la intención es atenderlos, que la forma-
ción que ellos lleven no solamente sea el académico, sino que también reciban 
orientación y acompañamiento. Se brinde una oportunidad de diálogo en un es-
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pacio formal que la misma escuela proporciona a través de estos programas, pero 
si bien es cierto que esa intención está, viene limitada. (29 de septiembre de 2023) 

El maestro Armando concibe la tutoría como algo que trasciende lo académico, 
pues lo relaciona igualmente con la orientación y el acompañamiento. Reconoce 
que los espacios formales de diálogo permiten que se cumpla dicha función, sin 
embargo, señala también que se limita, aunque no precisa por qué.

No se comenta al respecto de espacios informales como los pasillos, comenta-
rios previos o posteriores en las clases, e incluso durante las sesiones de cursos. El 
tutor se ciñe al espacio tutorial. Como se comentaba en otro de los temas, el tiempo 
no es suficiente, o permite realizar solo algunas acciones, pero se habla específica-
mente del tiempo destinado a la tutoría.

cómo se peRcIbe Y cómo se tRabaja

Maestro Armando: Tenemos una población estudiantil de cerca de 580 alumnos, 
hay que destinarle un buen tiempo para sistematizar y poder tomar decisiones, 
a partir de ello, en lo que hemos hecho lo comento, tiene que ver con lo que 
identificamos en un primer momento, en un cara a cara con los estudiantes, 
localizamos algunos aspectos, que posteriormente en un espacio en cubículos, 
pues ya nos permite interactuar, hacer cuestionamientos o permitir que el estu-
diante se exprese y a partir de ahí vamos identificando qué necesidades tiene, si 
nosotros podemos atenderlo, lo hacemos y si no, la indicación que nos han dado 
es canalizarlo. En esa dinámica creo que hemos ido moviéndonos, hemos ido 
transitando. (29 de septiembre de 2023)

Nuevamente se alude en esta parte al tiempo, considerando la población estudian-
til. No queda claro a qué se refiere con un primer acercamiento, pero luego co-
menta un «cara a cara», que fue la sugerencia desde el Programa Institucional de 
Tutoría para la realización de entrevistas, por lo cual es probable que se refiera a ese 
primer encuentro. Éste, señala el maestro, permite luego una interacción con los 
temas específicos de interés del estudiante.

Maestra Samantha: Interesante y complejo el tema de tutoría, por los tiempos. 
(29 de septiembre de 2023)
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Aunque la maestra Samantha lo retoma de forma muy breve, el comentario permite 
identificar que se percibe a la tutoría como algo necesario, pero a la vez complejo. 
La maestra señala que el motivo son los tiempos, pero al no ser específica con algo 
más, permite entrever que también es complejo por comprender el sentido de la tu-
toría misma. Incluso la reflexión de cómo es que los tiempos resultan «insuficientes».

condIcIones que IncIden en el quehaceR tutoRIal

Maestra Samantha: Desafortunadamente, yo creo que una de las cosas que nos 
limitan aquí en la Normal es que cuando nos empezamos a conocer nos los cam-
bien. Se nos van y ya entonces empezamos a conocer e identificar a otros chicos, 
empezamos a platicar, a tratar a otros alumnos, y luego parece ser como hasta un 
ciclo en el que no terminamos de identificar estas particularidades de nuestros 
alumnos. (29 de septiembre de 2023)

En la primera parte de su participación, la maestra Samantha se refiere a que se les 
cambian los tutorados cuando ya los están conociendo. Señala así mismo que se 
convierte en un ciclo interminable, donde siempre se vuelve a conocer a los nuevos 
tutorados asignados.

Maestra Nuria: A lo mejor, por ejemplo, dar continuidad en los semestres de 
tercero en adelante estaría bien que se retomarán y dieran seguimiento de ese 
trabajo que ya se hizo. (29 de septiembre de 2023)

Por su parte, la maestra Nuria lanza una propuesta, se refiere a que después del 
primer año (primer y segundo semestres) se les dé continuidad en tercero, y reto-
marlos por el resto de la estancia académica de los estudiantes.

Maestro Armando: Hay un programa institucional que ya define lineamientos 
muy específicos, en la realidad es que muchas cuestiones, nosotros las definimos 
y las trabajamos en los colectivos, precisamente porque estamos también noso-
tros experimentando nuestra función como tutor. Y pues, aunque hemos reci-
bido capacitaciones y hemos recibido certificaciones, creo que no es suficiente 
por los complejos o lo complejo que resultan los asuntos de los muchachos. (29 
de septiembre de 2023)
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Los lineamientos que se definen desde el Programa Institucional de Tutoría, para el 
maestro Armando, no terminan de atender la realidad, para él, son los propios tu-
tores quienes determinan cómo trabajar a partir de las decisiones colectivas, ya que 
los tutores son quienes experimentan dicha función. En otro aspecto se comentó 
la dificultad de la tutoría en sí, y el maestro Armando lo retoma, incluso señala que 
más allá de certificaciones o capacitaciones, el tema tutorial sigue siendo complejo. 
No es que se refiere a que se requieren más actividades de capacitación o profesio-
nalización, tampoco señala de manera clara que se podría hacer en lugar de ello, 
aunque se puede retomar lo señalado para el caso de cómo lo realizan: a partir de 
trabajarlo colectivamente.

conclusIones

Hasta este punto se han esbozado las percepciones de los entrevistados, enseguida, 
se retoman aquellos comentarios para visualizar un panorama más amplio en lo 
que respecta a cuál podría ser el sentido de esas percepciones, incluso esto permite 
aventurar algunas propuestas que se alcanzan a mostrar en las participaciones re-
cuperadas.

En primera instancia, es de reconocer la titánica labor del tutor, pues además 
de ello es docente frente a grupo en diversos cursos, tiene tareas de investigación, 
asesoría y no hay que olvidar que son personas que utilizan su tiempo fuera del 
trabajo en sus asuntos personales y familiares; con todo ello, debe reconocerse que 
además invierten tiempo a la tutoría. El mismo Programa Institucional de Tutoría 
aboga por atender de manera individualizada a los estudiantes, de tal forma que 
todos puedan ser parte de la acción tutorial. La propuesta de entrevistas personales, 
aunque se comenta lleva mucho tiempo, es también a su vez una acción con ren-
dimiento positivo. Vemos que al revisar el raquítico espacio del Plan de Estudios 
2022 para Tutoría, la realidad en la institución separa esa cuartilla tan repetitiva.

El Programa Institucional de Tutoría proyecta ideas interesantes, tiene direc-
trices claras para los tutores. Si bien los problemas son ajenos al programa mismo, 
éste debería reconsiderarlos para encontrar una manera de subsanar los percances.

El trabajo que en tutoría se reconoce está más apegado a una actividad adminis-
trativa que formativa, pues ya lo han señalado en varias ocasiones los entrevistados al 
hacer mención de lo complicado que es sistematizar la información de las entrevis-
tas. Dejando de lado una parte indispensable en el desempeño y formación de tutor 
y tutorado. Se desvincula de hecho la actividad tutorial de la académica, como si 
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una y otra fueran agua y aceite, sin embargo, al poner en juego las capacidades para 
enseñar y aprender, sobre todo cuando se reconoce que aprender es un proceso que 
al cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta… pero ¿qué implica real-
mente aprender?, la neurociencia e investigaciones recientes (Ibarrola, s.f.) apuntan 
que el aprender, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Antes 
no, se pensaba que aprender solo era un fenómeno cognitivo. En la actualidad 
se reconoce que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña.

En ese sentido no se puede dejar el trabajo de las emociones solo en la función 
tutorial, pero si así fuera, que en muchos escenarios así lo es, (y se representa de 
tal forma cuando los entrevistados señalan la recuperación de información solo a 
través de entrevistas y no en otros momentos o escenarios, como la clase del curso 
que imparten) se debe valorar la importancia que tienen esos espacios de reflexión y 
de diálogo para la formación de los futuros docentes y de los que ya se encuentran 
en servicio, así como de los que fungen dicha función, ello permitirá reconocer que 
la educación debe centrarse en lo que necesitan los humanos. 

Ante los escenarios actuales que se viven, la educación necesita ser reinven-
tada, en donde la tutoría y el y trabajo que de ahí se desprenda deben ser uno de 
los ejes rectores para alcanzar propósitos, los cuales deben ir más allá de lo institu-
cional. Escenario en el cual los profesores deben invertir tiempo en las relaciones 
interpersonales, para enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en 
equipo, en la comunicación, la colaboración, en la empatía y en la creatividad de 
cada alumno, en ello debe recaer el futuro de la educación. La tarea tutorial no es 
pues solo del tutor, porque este trabajo interpersonal se puede realizar en los cur-
sos, en los pasillos, en actividades tanto académicas, sociales, deportivas, culturales 
y por supuesto tutoriales, pero no estrictamente corresponden solo a estas últimas. 
La percepción de los tutores es que sí, que solo el tutor debe ser el interesado en 
sus alumnos, que solo el tutor es el que puede reconocer situaciones de riesgo, que 
solo el tutor debe propiciar el trabajo inter e intrapersonal, pero parece que se ol-
vida que todos somos humanos, como si al momento de ser docente, se dejará de 
ser humano.

Kai-Fu Lee (2021), experto en Inteligencia artificial, considera en su video, 
que en la educación y en lo particular el trabajo de un profesor debería centrarse 
en las tres ce (3C): curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. Lo que permitirá 
que en las instituciones se trabaje para aprender sobre el amor, la empatía, a cómo 
ser estratégicos y a cómo ganarse la confianza. Si bien, tendrán que aprender las 
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destrezas básicas, la lengua, las matemáticas, etc., pero eso es solo la base, no el pilar 
central, pues lo que se necesita es formar humanos creativos y empáticos. Con ello 
será posible liberarse de los trabajos rutinarios y para recordar qué es lo que nos 
hace humanos.

¿En realidad el trabajo que desempeñan los docentes con toda la intención de 
ayudar a los estudiantes lo permite, o pasa lo mismo que en el cuento «Cuánto se 
divertían»?

Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro 
automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados 
eran cada vez peores. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron 
aprender a los seis años, y el maestro automático calculaba la calificación en un 
santiamén.
-No es culpa de la niña, señora Jones -le dijo a la madre-. Creo que el sector de 
geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un 
nivel adecuado para los diez años de edad. Pero el patrón general de progresos 
es muy satisfactorio – (Asimov, 1951).

Se considera que uno de los espacios en donde se tiene la oportunidad de recordar 
que somos personas y que se está trabajando con personas es en la tutoría, pues 
se parte de reconocerse como tal y que se enfrentan a situaciones que los llevan a 
perder dicho sentido, en ocasiones por cumplir con algo establecido institucional-
mente. La tarea entonces consiste, retomando el cuento, en reconocer que…

Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre. - 
¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? -Él les explicaba las cosas 
a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. -Un hombre no es lo bastante 
listo. -Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. -No es posible. Un 
hombre no puede saber tanto como un maestro. -Te apuesto a que sabe casi lo 
mismo. Mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a 
la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza 
distinta. (Asimov, 1951).

El sentimiento de Margie sin duda se repite en muchos de los estudiantes, el trabajo 
de tutoría, al igual que el resto de las funciones de un docente, debe ser una opor-
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tunidad para que la utopía que se tiene sobre el cómo debiera de ser el día a día en 
las escuelas se pueda lograr.

Asistían todos los chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sen-
taban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las 
mismas cosas, así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y 
los maestros eran personas…Margie pensaba que los niños debían de adorar la 
escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertían. (Asimov, 1951)

Si esto es posible, que, sí lo es, los profesores lograrían alcanzar aquello a lo que 
están llamados a ser, líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida 
de los estudiantes. En donde reconozcan lo que realmente deben hacer, aquello 
más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto, en ellos y 
en sus estudiantes.

El trabajo docente es una actividad que debe ser considerada en todos sus es-
cenarios, reconociendo que forman una sola, la de un profesional que se ocupa por 
brindar más y mejores oportunidades de preparación, personales y formativas a sus 
estudiantes, en donde se reconozca que la tutoría es una de ellas, de lo contrario 
quedarían preguntas por contestar ¿qué percepción tenemos sobre nuestro desem-
peño en cada lugar y espacio? ¿cuál es el rol que asumimos ante una determinada 
actividad u otra?... por mencionar algunas.

Para finalizar estas reflexiones, es pertinente reconocer que la percepción de 
los formadores sobre la tutoría no responde a una respuesta corta y única. Se visua-
lizan elementos tanto positivos como negativos, pero en suma puede decirse que la 
tutoría para ellos y ellas tiene un peso tan importante (o quizá más) que los diversos 
cursos, sin embargo, en la realidad en el trabajo tutorial muchos entes lo limitan y 
no le dan la posición que tiene en el discurso.
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BENEFICIOS Y RETOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CENTRO 
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Resumen

Este estudio examina la situación de la acción tutorial en la escuela normal, des-
de un enfoque cualitativo, con diseño transeccional, exploratorio, descriptivo que 
permitió obtener resultados desde dos referentes; en un primer punto un panorama 
general de los beneficios y retos que conlleva la implementación de las tutorías y 
en un segundo momento la forma en que los docentes de la institución conciben 
a la acción tutorial y su destacada necesidad de ser implementada con formalidad, 
partiendo de entrevistas detalladas y aplicadas a los profesionales implicados.

En el CREN Marcelo Rubio Ruiz, la necesidad imperante de formalizar las 
tutorías los ha remitido a retomar lo que en el presente plan de estudios se expresa, 
puntualizando la necesidad de apoyar el proceso formativo del estudiante desde sus 
diversas facetas, el acompañar a los alumnos normalistas desde sus necesidades y 
ofrecerle diferentes alternativas.

Palabras clave: Acción tutorial, educación normal, vocación docente, apoyo 
académico, educación integral

abstRact

This study examines the situation of tutorial action in normal schools, from a qua-
litative approach, with a transectional, exploratory, descriptive design that allowed 
results to be obtained from two references; in a first point, a general overview of 
the benefits and challenges that the implementation of tutorials entails and in a 
second moment the way in which the institution’s teachers conceive the tutorial 
action and its notable need to be implemented formally, starting from a detailed 
interviews applied to the professionals involved.
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At the CREN Marcelo Rubio Ruiz, the prevailing need to formalize the tu-
torials has led them to return to what is expressed in this study plan, pointing out 
the need to support the student’s training process from its various facets, accom-
panying the students normalistas from their needs and offer different alternative

Keywords: Tutorial action, normal education, teaching vocation, academic su-
pport, comprehensive education

IntRoduccIón

Las escuelas formadoras de docentes han migrado hacia enfoques de aprendizaje 
centrados en los alumnos. En específico, en México la tutoría se ha vuelto una 
necesidad para la atención y formación integral de los alumnos, una de las proble-
máticas latentes dentro del sistema educativo de normales es la falta de identidad 
docente y el asegurar el cumplimiento de un perfil de egreso idóneo, se considera 
esta problemática pueda atenderse a través de las tutorías, del seguimiento y del 
acompañamiento de los estudiantes durante su formación inicial como profesiona-
les de la educación. 

Sin embargo, se debe estar consciente que esta contigüidad de la tutoría no 
deja de ser un «bálsamo» y una estrategia remedial que ayudará a presentar solucio-
nes propias de lo vocacional y lo escolar sin confrontarse con los retos que presenta 
la educación de las escuelas normales en estos momentos y que se deberá enfren-
tar inteligentemente para seguir siendo el cabo estratégico del sistema educativo 
nacional. Así pues, la educación normal tiene un reto «titánico» para responder a 
las necesidades de una sociedad más demandante que aquellas generaciones que 
fueron testigos del nacimiento de las escuelas normales y de su inclusión en la 
educación superior.

Se concibe como problema de investigación comprender el porqué de la au-
sencia de una tutoría formal y la falta de capacitación para los docentes en el Centro 
Regional de Educación Normal «Marcelo Rubio Ruiz» (CREN), por lo que el ob-
jetivo del presente artículo es identificar los principios presentes y los deseados de 
la tutoría integral y su capacitación, a partir de lo que consideran las y los docentes 
del CREN. 

Como pregunta que orientará la investigación se establece la siguiente, ¿Cómo 
son los beneficios y retos de la acción tutorial en el Centro Regional de Educación 
Normal «Marcelo Rubio Ruiz», centrado en un diseño que corresponde al paradig-
ma cualitativo.
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En el CREN un 54 % de sus docentes cuenta con postgrado, el 77% cuenta 
con tiempo completo, aunque un 50% de ellos tienen una antigüedad en el servicio 
de 25 años o más, por lo que se corre el riesgo que su personal docente podría to-
mar la decisión en un corto plazo, entrar en un proceso de jubilación, por lo que es 
recomendable proveer que los docentes de remplazo cuenten con el perfil deseable 
para su desarrollo profesional dentro de la institución. 

Aunado a esto, las modificaciones realizadas en los planes de estudios e igual-
mente determinaron que en las normales se demande a docentes capacitados para 
asesorar en trabajos de tesis, se les asigne una descarga horaria que pueda dedicarse 
a brindar tutoría, además, por supuesto, de la formación necesaria para poder ha-
cerse responsable de estas nuevas atribuciones. 

En discurso actual la institución busca consolidar un programa de tutorías, 
pero resulta difícil de alcanzar una propuesta formal, debido a que su personal 
cuenta con excesivas horas frente a grupo, sus descargas de horario son muy pocas, 
no existe un diagnóstico preciso para la implementación de las tutorías, el sistema 
de información requiere ser fortalecido y propiciar los medios para que la normal 
pueda ya poner en marcha un Plan de Acción Tutorial (PAT). 

Lobato Fraile (2016) menciona ciertas dificultades exteriorizadas en algunos 
estudios (León Hernández y Lugo Villaseñor, 2008; Clérici y Amieva, 2013; Cas-
tro Cuesta, 2014) tales como: saturación de los cargos a los docentes de tiempo 
completo que fungen como tutores, los docentes de una institución no son sufi-
cientes para atender al número de estudiantes que requieren tutorías, no se atiende 
en prevención y su aplicación se concentra en alumnos de los primeros semestres 
o en aquellos que presentan un bajo rendimiento académico y por último la insu-
ficiente formación de los docentes para desarrollar las tutorías.

En el CREN Marcelo Rubio Ruiz se manifiesta la necesidad de diseñar una 
propuesta de acciones de tutorías, con las que logren accedera un par de beneficios, 
el primero puede influir en ofertar una educación integral y el segundo ocuparse 
en alcanzar el perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Do-
cente (PRODEP), que demanda desde diversa evaluaciones externas realizadas a la 
institución ser atendidas, manifestando como indicador deseable que la institución 
formadora de docentes debe reconocer las áreas de oportunidad en el servicio de 
tutoría y atenderlas, pues permite tener en cuenta las necesidades de los estudiantes 
y de los docentes para obtener y brindar una mejor calidad educativa.

Para las escuelas normales corresponderá de beneficio el formalizar el sistema 
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de tutoría, siendo este el acompañamiento al desarrollo académico, un apoyo al 
desarrollo personal y a la orientación profesional, actuando como un sostén en 
la toma de decisiones y, eventualmente, para la solución de problemas personales 
del estudiante, la tutoría es un reto inmediato que debeser atendido, los benefi-
cios que se pudieran obtener en su implementación pudiera ser lacertificación de 
susprograma de estudio, otro beneficio añadido puede ser el obtener un perfil de-
seablePRODEP y a su vez también cumplir con los indicadores de atención dados 
en la evaluación del ENIDEN (Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela 
Normal) y que igualmente permitirá elaborar las nuevas estrategias de Desarrollo 
Institucional de la Escuela Normal Marcelo Rubio Ruiz. 

Ante esta realidad, la investigación presenta la exigencia de fundamentar sis-
tematizar, organizar y discutir sobre los beneficios de implementar las tutorías en 
las escuelas normales como parte de la formación inicial en los profesionales de la 
educación, para posteriormente hacer un recuento sobre los retos que enfrenta la 
práctica de la tutoría ante las propuestas de realización desde las políticas educativas 
de normales.

La tutoría en las instituciones formadoras de docentes suele proponerse como 
estrategia de apoyo para favorecer a la formación integral. Es oportuno tener en 
cuenta las acciones que se han cumplido, los aspectos pendientes y los retos actuales 
ante el cambio de plan de estudios de las escuelas normales y de las necesidades que 
imperan entre los mismos estudiantes. 

La investigación se desarrolla con una muestra de 12 docentes de 22 que labo-
ran en el CREN del municipio de Loreto en el estado de Baja California Sur; con 
el fin de conocer los principios presentes y los deseados de la tutoría a partir de lo 
que consideran las y los docentes consensuados.

desaRRollo

Las tutorías demandan a las instituciones formadoras de docentes que la acción 
tutorial tenga un alcance transcendental a partir del diagnóstico, focalizando la 
trayectoria escolar del normalista desde su ingreso, permanencia, egreso y titula-
ción; así como la unión de esfuerzos y acciones para elevar la calidad del proceso 
de formación, acrecentar el beneficio académico de los alumnos normalistas y, con 
ello atender la demanda del mercado laboral formando egresados con más saber 
que puedan ingresar a la docencia. Un proceso de acompañamiento que favorezca 
el desarrollo integral del alumno normalista es la finalidad fundamental de un pro-
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grama tutorial. Los retos que se enfrentan desde las instituciones normalistas suelen 
ser el trabajar de manera colegiada, permanente, el seguimiento y la evaluación de 
los procesos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) presenta la implementación de programas de tutoría para las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES)para posteriormente ser también reconocidas 
e implementadas en las Instituciones formadoras de docente. 

Una de las problemáticas indicada por la ANUIES es la baja eficiencia ter-
minal, debido a la deserción, reprobación y baja titulación, por lo que las es-
cuelas normales como parte de las instituciones de educación superior, también 
forma parte de esta estadísticas y reconocen la celeridad de implementar los 
programas de tutoría para atender la diversidad de problemas que no permiten la 
calidad en el servicio educativo que oferta, las diversas gestiones y condiciones 
personales de los normalistas factores que de no ser atendidos tienden a fomentar 
el fracaso escolar.

La ANUIES presentó en el año 2000, como recurso y estratégicamente posible 
para robustecer la eficacia en el desempeño de los estudiantes, una metodología que 
faculta instituir programas de tutoría en los centros de educación superior afiliados.

La escuela normal, desde el momento en que reconoce las políticas educativas 
a las que responden la mayoría de las Instituciones de Educación Superior del país, 
le corresponde adoptar el concepto de tutoría académica y las funciones del tutor, 
asentando básicamente en lo explícito por la (ANUIES), que concierne a la forma-
ción y ejercicio del servicio tutorial, teniendo como propósito general el favorecer 
la vocación profesional y el desempeño académico de los estudiantes, a través de 
acciones individuales y grupales que favorezcan la formación inicial.

Durante la revisión de la literatura, se examinaron una infinidad de definicio-
nes sobre lo que significa ser tutor, que, si bien no son opuestas, cada una resalta 
ciertos aspectos y son el más claro ejemplo de la diversidad y asociación conceptual. 
A continuación, se presentan algunas definiciones en términos de: atributos, pro-
pósitos, funciones y actividades.

La asociación Nacional de universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), define a la tutoría como: «Un conjunto de acciones dirigidas a la 
atención individual del estudiante (la tutoría propiamente dicha), aunado a otro 
conjunto de actividades diversas que apoyan la práctica tutorial, pero que necesa-
riamente deben diferenciarse, dado que responden a objetivos de carácter general y 
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son atendidos por personal distinto al que proporciona la atención individualizada 
al estudiante.» (ANUIES, 2002, P. 41)

La definición que al respecto enunció la UNESCO (Arnaiz e Isús, 1998): «la 
tutoría comprende un conjunto de actividades que propician situaciones de apren-
dizaje y apoyan el buen desarrollo del proceso académico, con el fin de que los es-
tudiantes orientados y motivados desarrollen automáticamente su propio proceso».

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (2001) propone la definición de tutoría como: «un proceso de acompañamien-
to durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por su parte de 
académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptual-
mente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza» (p. 23). Para el 
contexto mexicano esta fue la definición de mayor relevancia y se optó por tomarla 
como la definición representativa de la tutoría en la educación superior.

Arnaiz y Bisquerra (2002), señalan que la tutoría «es una acción sistemática, 
específica, concreta en un tiempo y un espacio, (legalmente una hora a la semana 
en el aula), en la que el alumno recibe una especial atención, ya sea individual o 
grupal, y que debe considerarse como una acción personalizada porque contribuye 
a la educación integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la per-
sona» (p. 18). 

En la opinión de González (2017) es transcendental focalizar hacia un modelo 
integral de la acción tutorial y la orientación que contenga las diferentes caras que 
forman el desarrollo integral del alumnado (social, emocional, personal, académi-
co, profesional), en sus distintas modalidades de tutoría (tutorías académicas, de 
asignatura, de carrera o de acompañamiento o de asesoramiento personal, también 
la tutoría de iguales y la de práctica), con la transcendencia al total de la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado, familia, orientadores) y en la suma de los niveles 
educativos (infantil, primaria, secundaria y educación superior). 

En el recorrer y tras buscar la mejora en la educación, se puede considerar que 
la formación de los maestros y maestras es calificada como la columna vertebral en la 
mejora de la educación, en donde se contempla a los docentes como la matriz del saber, 
pues son ellos quienes pueden inducir o marcar las acciones que permitan ofrecer un 
abanico de oportunidades para el desarrollo de la imaginación, para la formación de 
una ciudadanía responsable, la cimentación de valores cívicos y muchos otros más.

Los retos que presentan las instituciones formadoras de docentes suelen fluc-
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tuar entre la calidad de los perfiles académicos de los formadores de docentes 
y directivos; el conseguir cerrar las brechas entre los perfiles de egreso y entre 
los requerimientos de la educación básica; robustecer los procedimientos de in-
vestigación, trabajar en la extensión, en su difusión, y dar paso a la implemen-
tación de la tutoría, el apoyo y acompañamiento a los estudiantes de educación 
normal deberá ser de vital importancia; relacionar los programas de formación 
docente y las escuelas de educación básica; mantener y/o fomentar los progra-
mas sistemáticos de seguimiento de egresados; asentar el trabajo colegiado y 
colaborativo; favorecer e incrementar la débil movilidad académica de sus es-
tudiantes y profesores, así como de su desarticulación con procesos de mejora.

García Valcárcel (2008), Cree que a la tutoría le corresponde ser como un 
componente primordial y esencial de la nueva metodología centrada en el estu-
diante, una exigencia para orientarse y construir un seguimiento oportuno del tra-
bajo autónomo, que coexista tanto de forma individual o grupal de los estudiantes.

El ejercicio tutorial ha de ir hacia una orientación y un acompañamiento para 
el alumnado desde su más temprana etapa dentro de la formación inicial, facilitán-
dole la madurez y la formación integral fundamentales para manejarse con dominio 
ante cualquier escenario de la vida. Si como meta se busca brindar una educación 
integral que instruya para la vida también se debe de proponer una tutoría integral 
que coadyuve a la nueva concepción de la educación.

El desarrollo de las tutorías dentro de las instituciones educativas, en lo con-
cerniente a las estrategias que se han empleado en su proceso no han resultado ser 
la más idóneas, debido a que estas han sido poco motivadoras e implicadoras de 
cumplir con las finalidades de etas mismas, debido a que se ha concentrado esen-
cialmente en algunas propiedades de la dimensión académica (esclarecer dudas, 
examinar trabajos, entre otros aspectos), el profesor continúa actuando como actor 
fundamental de los procesos de aprendizaje del alumnado, ) los objetivos y conte-
nidos de las tutorías al interior de las instituciones educativas no han sido concre-
tos, el uso de las TIC ha sido poco por parte de los tutores, los espacios virtuales 
han sido desaprovechados.

Las escuelas normales deben de crear un campo de afinidad entre la docencia 
y la tutoría si se ambiciona realizar el proceso tutorial de forma activa y eficaz, 
desarrollar una formación integral a través del acompañamiento formativo que 
brindara el tutor , adoptar una tutoría multidisciplinar e interdisciplinar en el que 
todos los agentes educativos se encuentren implicados de manera colaborativa, para 
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lo que es preciso una renovación de actitud por parte de las instituciones educativas 
y de los diversos agentes educativos. 

Las necesidades de tutoría de cada alumno normalistas serán diversa, pero la 
guía primordial deberá ser el momento curricular en el que se encuentren; una 
propuesta interesante y opcional es la que oferta la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana (BENV) dirigida por la Dra. Rosa Miriam Ponce Meza y el equipo 
del área de tutoría, quienes plantean tres fases para el desarrollo de la acción tuto-
rial como estrategia y en donde cada una de ellas sondiferenciadas, focalizando su 
atención de acuerdo a su escenario: Fase inicial conformada por los alumnos del 
primer grado, fase intermedia para los alumnos de segundo y tercer grado y la fase 
final que considera a los alumnos que cursan el cuarto grado.

Para la BENV la tutoría durante el primer grado de la formación inicial de los 
profesionales de la educación está considerada dentro de la fase inicial, en la que 
se sustenta como eje principal el acompañamiento de los más excelentes maestros, 
aquellos que cubran los perfiles más sobresalientes y logren tanto mejorar la es-
tancia académica así como el desarrollo de la vocación profesional, si fuera el caso 
de una problemática que no corresponde a un aspecto académico o vocacional el 
tutor deberá canalizarlo al área que corresponda para su atención, pero seguirá con 
el compromiso de darle seguimiento, es decir, le corresponderá verificar que los 
alumnos sigan acompañados para lograr ofrecerles un futuro próximo más prome-
tedor, es conveniente que las tutorías de la primera fase se conformen por los alum-
nos normalistas del I y II semestre y que a través de un diagnóstico sean detectados 
todas aquellas necesidades o dificultades que imperan para fortalecer su vocación y 
desarrollo académico e impactar efectivamente en el logro del perfil de egreso, que 
exige una institución formadora de docentes.

La tutoría para el segundo y tercer grado se propone como la fase intermedia o 
consolidación de competencias para continuar con el proceso de acompañamiento 
esta etapa tiene como intención orientar y seguir el desarrollo de las competencias 
que se tienen programadas para estos dos años de atención.

Fase Final o de transición al campo laboral concierne definirse en el cuarto año 
en este se presentan desafíos concernientes con la vida laboral entre ellos la asesoría, 
las prácticas, el servicio social y el proceso de titulación.

Desde el primer momento la tutoría deberá ser orientada hacia el desarrollo 
de las habilidades de pensamiento, que permita al tutorado el familiarizarse con 
los planes y programa de estudio, también corrobore o fortalezca su vocación en 
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la docencia e identidad profesional, estimule su motivación, fomente la curiosidad 
que los encamine a la prospectiva de formación en la vida profesional. 

Se debe estar consciente que este acompañamiento deberá permitir el progreso 
en su plan de vida que le dejará instituir sus objetivos y los tiempos de realización. 
No dejar de lado que en el acompañamiento también se brindará apoyo referente 
a los tramites escolares, como pueden ser las gestiones para la adquisición de becas, 
tramites escolares y todos aquellos servicios que la escuela normal proporcione.

Los alumnos requieren de claridad en las diversas formas de organización, en 
las normas de la institución y del aula. Más allá de una transmisión y ordenamiento 
de cánones de comportamiento, es necesario un trabajo de sensibilización sobre 
su juicio y sentido de convivencia armónica, lo que podrá facilitar el identificar su 
relación con los demás participantes de la comunidad tutorial y recibir el apoyo de 
los diferentes tutores educativos con que cuenta la propia institución (Vázquez y 
Dueñas, 2010).

el pRodep Y la tutoRía 
Las instituciones formadoras de docentes participan en el Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente (Prodep) que tiene como designio perfeccionar al 
docente de las Instituciones de Educación Superior (IES) a través de su formación 
y como requisito indispensable deberán tener en propiedad tiempo completo en 
la institución que laboran y que corresponderá dedicarle tiempo no solo a la do-
cencia sino también a la investigación, a la tutoría y lo referente a la gestión.Por 
lo anterior mencionado es un beneficio personal e institucional que el docente 
pueda contar con el perfil Prodep, pues se impulsa la productividad académica y 
coadyuva a la formación de los profesores. Además de ser lineamientos instituidos 
y ocupaciones esenciales que se deben desarrollar como la función sustantiva de la 
docencia, tanto la investigación, las tutorías y la gestión académica. Los docentes 
que consiguen tener un perfil Prodep suelen ser un beneficio para aquellas norma-
les que apoyan a su personal docente para consolidar tal acción, tener éxito en su 
participación se dedicaran a la investigación, a la acción tutorial y a la gestión para 
conseguir recursos adicionales para la institución.

beneFIcIos de la tutoRía 
No obstante que en el CREN se imparten diferentes licenciaturas y cada una de es-
tas extiende en sus momentos un título profesional, durante décadas no fue objeto 
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de políticas que regían a las instituciones de educación superior, fue hasta el 2005 
con la formación de la Dirección General de Educación Superior para Profesio-
nales de la Educación (DGESPE) que dependía de la Subsecretaria de Educación 
Superior (SES) que las escuelas normales se reconocieron como instituciones de 
educación superior e iniciaron a ser objeto de las diferentes políticas para elevar su 
calidad y entre ellas el trabajar con los proyectos de Tutoría.

Un programa presupuestal para las escuelas formadoras de docentes es la EDI-
NEN (Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal) que radica en 
representar, de forma concreta y precisa, las estrategias y acciones que la escuela 
normal realizará para sostener el aumento y fortalecimiento del trabajo académico 
entre las que se encuentra las indicaciones para operar programas permanentes de 
tutoría; que de ser desarrollada permite sostener el fortalecimiento del trabajo aca-
démico y de la gestión institucional.

ceRtIFIcacIón de pRogRamas de estudIo Y la tutoRía

La certificación para las escuelas normales representa el ofertar a su alumnado la 
certeza de que se forma en un programa académico de calidad, además de acceder 
a beneficios que conlleva este logro, como puede ser el intercambio internacio-
nal entre las IES, desarrollar proyectos de tutoría integral que beneficie al futuro 
docente.El CREN siendo una institución de formación docente reconoce que la 
evaluación externa es un beneficio debido a que le permite la mejora continua, 
suele ser usada como un instrumento de planeación y como parte de un proceso 
para la calidad educativa, la institución ha tenido para bien el poder certificar algún 
programa académico que se acreditó por su calidad, pero es importante mencionar 
que una de las observaciones expuestas por el órgano evaluador externofue el im-
plementar los programas de tutorías de manera más formal y apegada a los linea-
mientos establecidos para las IES.

Para certificar un programa de estudio uno de sus requisitos es implementar las 
tutorías dentro de la institución, que de ser formalizadas permitirá verse como un 
beneficio que le habilite para tener un plus que favorezca el demostrar su calidad 
en las licenciaturas que imparte. 

Retos de la tutoRía

Históricamente, el sistema de la formación docente ha enfrentado diversos retos a 
los que han tenido que responder desde su entorno y a partir de sus posibilidades, 
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entre ellos están fortalecer la cobertura, equidad y calidad en la formación inicial 
de los docentes. 

Reducir la deserción escolar es un reto que en este sentido la tutoría suele en-
frentar, en general si el interés del alumno normalista en el aprendizaje académico 
no es el óptimo sus necesidades escolares disminuyen y tienden al abandono esco-
lar, la presencia de una acción tutorial bien desarrollada puede ser una oportunidad 
de recobrar un alto interés y mantener la permanencia escolar con características 
de calidad de la formación que reciben.

Disminuir el bajo rendimiento académico del estudiante es otro reto que la 
acción tutorial puede atender, sustentándose en los objetivos de la institución y del 
aprendizaje, por lo que es pertinente consultar la trayectoria y rendimiento de cada 
estudiante para brindarle una atención requerida para aumentar su rendimiento 
académico y disminuir los índices de reprobación.

La acción tutorial implica un reto para el docente con la función de tutor pues 
debe asumir un orden, disciplina e implica un intenso trabajo y esfuerzo. El tutor 
puede ser la pieza clave para que el estudiante normalista mejore sus actividades al 
presentar problemas o dificultades. Es el docente tutor quien debe estar capacitado 
para afrontar y resolver en medida de lo posible los obstáculos que presenta el fu-
turo profesionista de la educación. 

Conscientes de esta nueva realidad para las escuelas normales es indispensable 
que en estasse garantice una educación en igualdad de oportunidades y que la dis-
criminación no sea participe universal de los procesos que se llevan a cabo al inte-
rior de la institución educativa, sino más bien es generar estrategias que fortalezcan 
las trayectorias escolares, el rediseño de los proceso de enseñanza y aprendizaje y 
demás proceso institucionales que dencerteza y capacidad de resiliencia a la misma 
institución y a todos sus integrantes (IESALC UNESCO, 2020).

metodología

Para el desarrollo de la presente propuesta el análisis documental concerniente a la 
acción tutorial en las escuelas normales fue esencial;teniendo como base una serie 
de documentos que avalan las investigaciones referentes a las tutorías y su impe-
rante necesidad de ser desarrolladas de forma más eficaz; que si bien es cierto, la 
institución ha tratado de implementar las tutorías, pero no ha logrado brindar una 
atención adecuada y orientada a la fase en la que se encuentre el alumno normalista. 

En un primer momento se trabajó con la fase exploratoria: acercamiento a la 
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realidad, posteriormente la fase de mapeo: situarse en el terreno, para enseguida se 
atender la fase de muestreo: selección de los docentes que aportaran la información, 
siguiendo con la fase de la exploración: literatura referente a la temática y la formu-
lación de la pregunta de investigación.

Metodológicamente se optó por el enfoque cualitativo, de diseño transeccio-
nal exploratorio-descriptivo, con el empleo de la estadística descriptiva únicamente 
para la organización de la información, de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) en los estudios cualitativos «la acción esencial consiste en que re-
cibimos datos no estructurados a los cuales les damos estructura» (p. 439) en tanto 
que «el investigador construye su propio análisis» (Hernández, Fernández y Bap-
tista, (2010, p. 440).

Este trabajo fue no experimental, lo cual le da mayor validez externa a la in-
vestigación, aunque no sea el propósito extrapolar los resultados, ya que esta apro-
ximación a la situación permite a las investigadoras tener un primer encuentro con 
el problema de interés y la información recolectada solo es válida en ese tiempo y 
lugar, así también, otras investigaciones de índole cuantitativo o cualitativo pueden 
aportar información de gran valía sobre el tema. La orientación metodológica es 
etnográfica debido a que se pretende describir y analizar lo que «las personas hacen 
en un sitio» (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 501), así también es realista 
ya que recupera ideas y creencias, y también es realista ya que se recolectan datos 
cualitativos y datos en formato numérico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Con la validación dos expertos en el tema y el visto bueno de las tres investiga-
doras que conforman el equipo de trabajo, en un ambiente natural, ADGM, quien 
es una profesora de tiempo completo con grado de Maestría que labora en la Escue-
la Normal, realizó en el mes de noviembre del 2022, entrevistas semiestructuradas 
cara a cara de manera individual sin la presencia de otras personas en elCREN a 12 
de 24 de profesores que conforman el universo docente, se trabajó exclusivamente 
con docentes que imparten cursos en la Licenciatura en Educación Primaria, esto 
atendiendo a la capacidad operativa de recolección y análisis, no fue necesario re-
petir las entrevistas debido a la naturaleza de los cuestionamientos, no se realizaron 
grabaciones audiovisuales de acuerdo con la preferencia de los entrevistados, no fue 
necesario tomar notas de campo, al hacer la devolución de las transcripciones de las 
entrevistas se informó a los participantes de manera verbal sobre la saturación de los 
datos. Con relación a la muestra, fue «por conveniencia» (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 401), no probabilística y no aleatoria, «en los estudios cualitativos 
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el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el 
interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una pobla-
ción más amplia» (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). No hubo participantes 
que abandonaran el estudio.

Cabe mencionar ADGM al momento de llevar a cabo la investigación estaba 
a cargo del Departamento de Evaluación y Seguimiento Insitucional. Los partici-
pantes, profesores voluuntarios, colegas de las investigadoras fueron informados 
sobre el propósito del estudio enfatizando el particular interés de llevar a cabo la in-
vestigación para fines institucionales, ante lo cual la colaboración se dio de manera 
fluida a favor de la viabilidad del estudio. Como instrumento para la obtención 
de la información se recurrió a cuestionario abierto, mismo que permitió obtener 
información más objetiva referente a la posición de los docentes como tutores y la 
atención del alumnado como tutorados.

El rigor de este estudio cualitivo se sustenta en la consistencia lógica definida 
como «el grado en que diferentes investigadores generen resultados equivalentes» 
(Saumure y Given, 2008, citados en Hernández- Sampieri y Torres, 2018, pp. 501-
502). El trabajo se sometió a consideración de expertos en el tema llegando a inter-
pretaciones concordantes (Hernández- Sampieri y Torres, 2018, p.502). El criterio 
de máxima validez (Saumure y Given, 2008 citados en Hernández- Sampieri y 
Torres, 2018), implica «recoger, transmitir y comprender en profundidad y con 
amplitud, los significados y vivencias, vivencias y conceptos de los participantes» 
(p. 504), y para ello se enuncian en los resultados solamente aquellas expresiones 
reales con autenticidad y honestidad. Dichas respuestas fueron analizadas bajo di-
ferentes perspectivas teóricas, lo que se conoce como triangulación de teorías, a fin 
de reforzar el criterio de credibilidad. Con respecto a la transferencia, por tratarse 
de un estudio cualitativo, parte del estudio o su esencia pueda aplicarse en otros 
contextos» (Savin-Baden y Major, 2013, citados en Hernández- Sampieri y Torres, 
2018, p. 506), lo cual es posible cuando los resultados se obtienen para tener una 
idea general y la posibilidad de comprender situaciones en otro ambiente.

Para la gestion de los datos se empleó el procesador de textos y la hoja de 
cálculo. En la Tabla 1 se detallan los participantes, las categorías preliminares, 
unidades de análisis y los documentos:
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Tabla 1. Sujetos, categorías, unidades de análisis y documentos

Sujetos Categoría 
preliminar

Unidad de análisis Documento

*ADGM
*12 profesores de 
la Licenciatura 
en Educación 
Primaria del 
CREN

1. Benefi-
cios
2. Retos 

1. Experiencia en la tutoría, preparación 
para la tutoría.
2. Factores que obstaculizan la implemen-
tación, percepción sobre el desarrollo de la 
tutoría, autoconcepciones sobre el desarro-
llo de la tutoría. 

Transcripción 
de la entre-
vista.

Nota: Elaboración propia.

Resultados

beneFIcIos de la tutoRía

Respecto a los beneficios de la tutoría, pueden entenderse, entre otros, como aque-
llos que convergen en la calidad de la oferta educativa. 

expeRIencIa en la tutoRía

Por ello, primeramente, conviene enunciar, sobre la experiencia, que el 58% de los 
docentes encuestados que laboran en el CREN no han tenido la oportunidad de 
ser tutores. Un 66% de los docentes encuestados refieren que la institución CREN 
toma su parecer para comisionarlos como docentes de tutoría, esto significa que la 
responsabilidad de la acción tutorial es asumida de manera voluntaria.

pRepaRacIón paRa la tutoRía

La preparación de los profesores para llevar a cabo la acción tutorial es también 
fundamental en la calidad del servicio educativo, un 66% de los docentes también 
puntualiza que en su formación profesional recibieron capacitación para trabajar 
con las tutorías. Los docentes que han sido participes en algún curso o taller so-
bre tutoría representan el 42% y el 58% menciona no haber participado en algún 
curso o taller, solo el 33% dice que la formación recibida en los cursos o talleres de 
tutoría han sido muy útil y el 50% refiere sentirse suficientemente preparado para 
desempeñarse como tutor.
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Retos de la tutoRía

FactoRes que obstaculIzan la ImplementacIón de las tutoRías

Los docentes encuestados manifiestan que los factores que más han dificultado la 
implementación de las tutorías en el CREN Marcelo Rubio Ruiz son principal-
mente 3 los cuales se presentan ordenados de acuerdo al aspecto más sobresaliente 
mencionado al menos referido:

1.- La sobrecarga de trabajo del docente frente a grupo
2.- Falta de un Programa de Atención Tutorial (PAT)
3.- Capacitación en tutorías insuficiente 

peRcepcIón sobRe el desaRRollo de la tutoRía

Los datos analizados arrojan que el 42% indica que no se desarrollan con for-
malidad las tutorías en el CREN Marcelo Rubio Ruiz, en caso contrario un 33% 
menciona que sí y el 25% se abstiene de emitir una respuesta. El 66% manifiesta 
que desconoce los motivos del por qué no se desarrollan las tutorías al interior de 
la escuela normal en la que laboran y el 33% decide omitir una respuesta. El 100% 
creen conveniente y necesarias el desarrollo de las tutorías y que deberían ser parte 
de la formación inicial del futuro docente.

autoconcepcIones sobRe el desaRRollo de la tutoRía

En lo referente a la preparación, menos de la mitad: el 40% de los docentes se 
sienten suficientemente preparados para desempeñarse como tutores. Y un 50% de 
ellos refieren que la dificultad para desarrollar las tutorías es que el tiempo con el 
que cuentan es insuficiente (León Hernández y Lugo Villaseñor, 2008; Clérici y 
Amieva, 2013; Castro Cuesta, 2014).El 70% de los docentes muestran interés por 
ser parte de un equipo de tutorías y el resto que corresponde al 30% afirma que no 
le interesa pertenecer a un equipo de tutorías en la escuela normal en la que des-
empeñan sus funciones docentes. Desde el punto de vista de los encuestados uno 
de los motivos principales para ser un tutor es el que tienen un perfil profesional 
adecuado. Un 70% de los docentes consultados sostiene que no sabe cuántas horas 
se emplean en la planeación y organización de las actividades de tutoría.
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conclusIones 
Para concluir esta investigación tiene su impacto social desde el momento en que 
se dirige a sensibilizar y orientar la operatividad de las tutorías dentro de las escuelas 
normales, para que durante el proceso de formación de los estudiantes normalistas 
el tutor asuma el compromiso de reconocer y atender las diversas problemáticas es-
pecíficas que suele presentar el estudiantado, tales como el rendimiento académico, 
deserción escolar, rezago educativo, etc.; con el fin de asegurar en el estudiantado 
éxito en el rendimiento académico y el logro del perfil de egreso en su formación 
inicial para una mejor práctica en el servicio profesional docente 

Para el análisis e interpretación de información, se analizaron gráficas que fue-
ron las más representativas, en base al análisis y reflexión se arribó a los resultados 
que se enunciaron. Los datos resumen en que los programas de tutoría son bien 
visto por la mayor parte del gremio docente y se saben conscientes de que no han 
tenido los elementos necesarios para empezar a desarrollarlos, dentro de la institu-
ción, un mayor número de los agentes inmiscuidos presentan diferentes situaciones 
problemáticas que les acontecen en las condiciones reales de trabajo. Lo anterior, 
plantea un escenario para los docentes en el que la adaptación, el descubriendo y la 
preparación constante son elementos que los llevarán a concretar las tutorías desde 
la realidad profesional en la que se encuentran.

La institución educativa formadora de docentes debe aceptar a las tutorías 
como una estrategia alterna que permite atender a los alumnos con el fin de acom-
pañarlos y ayudarlos a superar ciertas barreras a las que se enfrentan e inciden en 
el desarrollo de las competencias profesionales. De ser así, en este modelo los pro-
fesores tutores se sustentarán en un enfoque mediacional y constructivo, deberán 
entender que la atención será un proceso encaminado al desarrollo de habilidades, 
a la construcción de los conocimientos y a la vocación docente y que favorecerán 
al logro del perfil de egreso de su formación inicial. 

Los programas de tutoría deben centrarse como una tarea a mediano y largo 
plazo, que requiere ciertas condiciones, un proceso de seguimiento y una eva-
luación consistente que involucre a los docentes, a los alumnos normalistas y a 
los encargados del departamento de tutorías, para en conjunto ajustar lo esencial 
en función de las necesidades que arroje un diagnóstico institucional de la ac-
ción tutorial.

Los directivos deben mantener una actitud de apoyo para implementar los 
programas de tutoría, corresponde tener un liderazgo que los conlleve a dirigir a 
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su personal hacia la mejora del servicio docente que se ofrece y no sea solamente 
simulación de acciones que puedan distorsionar el objetivo de su implementación. 

Para los alumnos se deberán atender sus opiniones y la retroalimentación re-
cibida de sus tutores, ya que serán ellos los que vayan marcando la atención que 
requieren, además de comprender que son ellos los idóneos para evaluar la inter-
vención de sus tutores, para entender si verdaderamente cumplen con su función, 
si efectivamente ponen en juego las habilidades que deben demostrar en todo mo-
mento como tutor.

Así, la institución deberá emprender un arduo trabajo hacía la incorporación 
de las tutorías, apoyándose en un proceso de capacitación, en función no solamente 
de las necesidades específicas sino también en el diseño de un Plan de Acción Tu-
torial (PAT) en el que se desarrolle una metodología para su aplicación. 

Para concebir la tarea e importancia de la Tutoría en la educación normal, 
deberá ser a partir del conocimiento teórico, conceptual y del seguimiento de la 
política nacional planteada para el desarrollo de las tutorías y no considerada como 
un hecho aislado o como una simple estrategia, sino con una visión profunda hacia 
la atención del futuro docente. 

Asimismo, la propuesta de tutoría debe ser desde el contexto propio de la ins-
titución y afrontar sus retos en la formación profesional, atendiendo la misión y 
visión que reconoce, lo cual puede asegurar un impacto favorable en el desempeño 
del estudiante. Para ello la institución necesita organizarse en forma diferente en 
torno a las tutorías, impulsar su institucionalización, pero no incurrir en atribuirle 
una jerarquía como única estrategia que mejore la calidad de la educación dentro 
de la escuela formadora de docentes, al contrario, debe tomarse como una acción 
que integre a otras más para que en conjunto puedan alcanzar las mejoras deman-
dadas.

La atención que brindan los tutores debiera ser el eje rectores dentro de la 
atención educativa que brinda las instituciones, resulta de superior necesidad que 
su accionar se apoye en un programa de tutoría, que este sea el pilar, que tenga 
como finalidad brindar el acompañamiento y los apoyos que los tutorados requie-
ren, para buscar en la medida de sus posibilidades ayudar a los alumnos normalistas 
a enfrentarse a sus realidades, con la finalidad de llegar a la mejora de su vocación 
docente y nivel académico óptimo y repercuta en la mejora de su servicio al ingre-
sar al sector educativo. 

Resulta de gran valor la participación de los tutorados al emitir su sentir y a 
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través de la información adquirida llegar a realizar un análisis que permita tomar 
una nueva postura que vaya orientando a la creación de una nueva y adecuada 
atención tutorial. Para finalizar es válido argumentar que las fortalezas que demues-
tra un programa de tutorías favorecen el alza en la participación de docentes tutores 
de manera significativa en el logro de perfil de egreso de los futuros docentes.
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Resumen

El documento refleja una visión transcompleja de la perspectiva de los alumnos 
inscritos en Instituciones de Educación Superior en la Carrera de Ingeniería Indus-
trial y de la Licenciatura en Inclusión Educativa, entorno a ámbitos nodales enel 
proceso de tutoría: los retos que han enfrentado, logros alcanzados, así como el área 
en la que consideran ha sido de mayor impacto la Tutoría.

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y la Benemérita Es-
cuela Normal Manuel Ávila Camacho se unen para mostrar una visión integral 
que refleje el ámbito de mayor atención para construir un marco de referencia con 
miras a generar nuevas directrices que contemplen perspectivas de las diversasIns-
tituciones de Educación Superior.

IntRoduccIón

El objetivo de la investigación es conocer la visión que tienen los alumnos de dife-
rentes Instituciones de Educación Superior acerca del proceso de Tutoría, de esta 
manera mostrar realidades latentes en torno a los principales desafíos, alcances e 
impacto.

Es de suma importancia reconocer la realidad que se vive en los procesos de 
tutoría desde ópticas diversas lo cual trae consigo un panorama que encamine a 
determinar directrices que conformen un enfoque prospectivo de la Tutoría en 
Instituciones de Educación Superior.
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La Tutoría es un proceso de acompañamiento, orientación académica y per-
sonal que realiza un profesor–tutor de manera intencional y metódica, a fin de 
favorecer y reforzar el desarrollo integral del estudiante, así como apoyarlo en la 
construcción y realización de su proyecto de vida personal y profesional (Estrada, 
2015, p. 3).

El acompañamiento en la vida escolar a través de la Tutoría es de vital impor-
tancia para que los alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior se 
desempeñen de manera eficiente en los diversos ámbitos tanto académico, profe-
sional y personal.

ReFeRentes teóRIcos

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES, formuló, en el año 2000, el documento La Educación Superior en el 
Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, en el que plasmó su visión sobre el 
Sistema de Educación Superior, SES; así como las rutas por las que ha de transitar 
en el mediano y largo plazos. Uno de losrazonamientos a partir de los cuales fueron 
estructuradas y que guardan relación conlos alumnos y la tutoría, se deriva: de la 
certeza respecto de la necesidad de realizar un esfuerzo extraordinario para que el 
sistema de educación superior ofrezca siempre una formación de calidad, cimenta-
da en elementos de índole humanista, científica y técnica. En atención al enfoque 
humanista se establecen catorce programas con el objetivo de apoyar a los alumnos 
del SES, con programas de tutorías y desarrollo integral, diseñados e implementa-
dos por las IES,con el propósito de que culminen sus estudios en el plazo previsto y 
logre los objetivos de formación establecidos en los planes y programas de estudio 
(Romo, 2004).

Zacatecas fue uno de los estados que formaron parte inicial del estudio para-
integrar una metodología que apoyara la incorporación de la tutoríaeste esfuerzo 
tuvo como resultado la integración del texto Programas Institucionales de Tutoría. 
Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las insti-
tuciones de educación superior.

México desde la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) se formuló el programa de Desarrollo Integral de Estudiantes desde el 
cual se desprende la línea de acción de la tutoría como estrategia institucional para 
alcanzar la mejora en la formación profesional. (ANUIES, 2021).

La labor tutorial como parte inherente de la docencia ha existido en diversas 
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Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas, no obstante, estas funciones 
no siempre han sido formales y sistematizadas. Por esta razón, las IES plantean sus 
sistemas con base a sus necesidades y apropian la tutoría a las condiciones de la 
Institución, como su historia, plantilla docente, modelo educativo, normatividad, 
entre otros. Las primeras experiencias registradas se remontan a 1941 en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su programa de doctorado del 
Instituto de Química, pero no fue hasta 1970 cuando se estableció formalmente en 
cuatro programas de Posgrado (Ramos, 2004).

Para el caso de los Tecnológicos, elInstituto Tecnológico Nacional de Mé-
xicogeneró un programa de tutorías en el año 2022: Programa de Tutorías del 
TecNM, en el que se presenta una guía para desarrollar la actividad tutorial desde 
una perspectiva sistémica que incorpora tres niveles: 1) institucional, 2) programa 
educativo y 3) interacción entre la persona tutora y la persona tutorada en lo deno-
minado acción tutorial (García, 2022).

 Lo anterior acorde con el propósito establecido a en 2015 de «Contribuir en 
la formación integral del estudiante del TecNM como profesional capaz de trans-
formar el contexto globalizado, a través de estrategias multimodales y flexibles de 
acompañamiento, con un enfoque inclusivo, equitativo y sistémico para coadyuvar 
en la calidad educativa» (TecNM, 2015).

pRocedImIento metodológIco

Uno de los grandes retos de las IES es incrementar la calidad del proceso formativo, 
aumentar el rendimiento de los estudiantes, reducir la reprobación y el abandono 
para lograr los índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorio, 
para responder a las demandas sociales con más y mejores egresados que, pueden 
lograr una incorporación exitosa al mercado laboral, para alcanzar estos objetivos 
es indispensable consolidar una oferta educativa de calidad; en otras palabras, me-
jorar cualitativa y trascendentalmente el servicio que se ofrece a los estudiantes 
(ANUIES, 2001). 

Paraelalcance del objetivo de la investigaciónque es conocer la visión que tie-
nen los alumnos de diferentes Instituciones de Educación Superior acerca del pro-
ceso de Tutoría,ya así mostrar realidades latentes en torno a los principales desafíos, 
alcances e impacto, se diseñó yaplicó un cuestionario en unformulario de google a 
un total de 167 alumnos, de los cuales 84 alumnos corresponden a lalicenciatura en 
Inclusión Educativay de la Carrera deingeniería industrial se aplicó a 83 alumnos. 



120

Para la recopilación de datos se estructuraron seiscuestiones establecidas de la si-
guiente manera: ¿La Institución te informó al inicio del ciclo escolar quién sería tú 
Tutor?, ¿Cuál crees que es el objetivo principal de la Tutoría?,¿Con qué frecuen-
cia tienes sesiones detutoría? Selecciona los 5 principalesretos que has enfrentado 
en elproceso detutoría,Selecciona5 logros que consideres alcanzados en elproceso 
detutoría y Selecciona en cual área te ha sido másfuncional el proceso de Tutoría.

Los resultados se analizan bajo el método descriptivo- correlacional el cual 
permite identificarel ítem de mayor porcentaje evidenciado así la categoría en la 
que los alumnos consideran de mayor relevancia para el óptimo desarrollo del pro-
ceso de Tutoría.

IngenIeRía Y lIcencIatuRa. RealIdadesen el pRoceso de tutoRía.
Con el propósito de conocer en qué medida se ha alcanzado lo establecido por 
ANUIES se diseñó un instrumento que en su primera cuestión: ¿La Institución 
te informó al inicio del ciclo escolar quién sería tú Tutor? mostró que un 83,2 % 
equivalente a 139 alumnos fueron informadosde quien sería su tutor durante el 
ciclo escolar, mientras que el 9, 6% (16 alumnos) no fueron informados,7 se en-
teraron por otro medio y 5 aún desconocen quién es su Tutor. A un total de 28 
alumnos la Institución no les informó el maestro que les fue asignado como Tutor.

A continuaciónse presenta la gráfica para referente de lo anteriormente ana-
lizado. 

Fuente: Gráfica de resultados del ítem: ¿La institución te informó al inicio del ciclo escolar quien sería tú 

tutor? 
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En el ítem que tiene como propósito identificar la visión que tienen los alumnos 
acerca del objetivo de la Tutoría se encontraron los siguientes resultados: 

Fuente: Resultados del ítem: ¿Cuál crees que es el objetivo principal de la Tutoría?

De la gráfica anterior se interpreta que 147 alumnos (88%) seleccionaron la opción: 
«Acompañamiento para mejorar el rendimiento escolar, además de solucionar pro-
blema escolares, desarrollar hábitos de estudio y trabajo para evitar la reprobación, 
el rezago y el abandono escolar» El 6% (10 alumnos) seleccionó como objetivo de 
la Tutoría: «Platicar de la vida extraescolar, amistades, familia y apoyo en las asig-
naturas reprobadas». El 3,6 % (6 alumnos respondieron que el objetivo es«Conocer 
cuáles son las principales dificultades que enfrentan los alumnos en el aula», mien-
tras que 4 alumnos dicen desconocer el objetivo de la Tutoría.

El siguiente ítem tiene como objetivo identificar la periodicidad de las sesiones 
de Tutoría, bajo la visión de los alumnos de Ingeniería Industrial y de la licencia-
tura en Inclusión Educativa.
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Fuente: Gráfica de resultados del cuestionario aplicado.

Lo anterior muestra una cruda realidad revelando el contraste de 102 alumnos que 
corresponden al 61,1% del total de alumnos respondiendo que «semanalmente» 
tienen sesiones mientras que el 27,5 % equivalente a 46 alumnos seleccionaron 
«Nunca»a la cuestión, lo que deja ver que este es un ámbito a analizar para dar se-
guimiento preciso en el proceso de Tutoría ya que el 6,6 % de los alumnos respon-
dieron tener sesiones de manera «mensual» y ocho alumnos de manera «semestral», 
este es sin duda un aspecto a atender para que la Tutoría cumpla su propósito.

desaFíos que se enFRentan en IngenIeRía Y lIcencIatuRa duRante el pRoceso 
detutoRía

Uno de los principales propósitos de esta investigación es detectar los principales 
retos que enfrentan los alumnos tanto de ingeniería industrial como de la Licen-
ciatura en Inclusión Educativa, por lo que se presentan los cinco desafíos de mayor 
porcentaje seleccionados por los alumnos.

En primer lugar con un porcentaje de 36,5 % lo que representa a 61 alumnos-
que seleccionaron la opción «Tener sesiones muy cortas» se interpreta con base en 
el resultado que este ámbito debe ser considerado para futuras reconstrucciones de 
las directrices a considerar para mejorar la atención a los alumnos. 

En segundo lugar con un 34,1% lo que significa57 alumnos que consideran 
que uno de los desafíos a enfrentar es«No contar con sesiones personales para ex-
presarse libremente» lo anterior expone un tema a analizar para generar atención 
individualizada al alumno y de esta manera alcanzar el objetivo de la Tutoría. 
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El tercer reto con mayor frecuencia de selección es el de «No tener asignado 
un espacio físico adecuado para tutoría» con un porcentaje de 29,3% equivalente 
a 49 alumnos, desde la visión del alumnado en necesario un espacio físico para las 
sesiones de Tutoría brindando un contexto óptimo para una mejor asesoría. 

Un reto que significa para todos los implicados en la Tutoría y que 48 alumnos 
seleccionaron como desafió al que se enfrentan es «No logro encontrar significado 
a la Tutoría» esto es sin duda un foco de atención demostrando que no es solo es 
cuestión de asignación de tutores, planeación y establecimiento de metas a alcanzar 
sino que es preciso generar en los alumnos una concientización acerca del benefi-
cio de recibir acompañamiento de un Tutor en ámbitos académicos impactando así 
en un mejor rendimiento escolar.

Como quinto reto seleccionado con el mismo porcentaje de alumnos que el 
anterior 28,7% representado por 48 alumnos consideran que uno de los princi-
palesdesafíos es «Tengo apatía por asistir a las sesiones» se evidencia una relación 
con el hecho de que los alumnos no encuentran significado a la tutoría, esto debe 
tomarse comobase para marcar un nuevo camino en el procedimiento. 

Amanera de correlacionar los retos establecidos de mayor frecuencia por los 
alumnos de la Licenciatura en Inclusión Educativa de la Benemérita Escuela Nor-
mal Manuel Ávila Camacho y de la Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológi-
co Superior Zacatecas Occidente, cabe la propuesta de generar nuevas directrices 
considerando la gestión de nuevos espacios físicos para las sesiones, así como con-
templar sesiones divididas en dos secciones de manera grupal e individual, además 
de fortalecer y concientizar al alumnado entorno al impacto favorablede la Tutoría 
en su desempeño académico.

A Continuación se presenta el gráfico con los porcentajes de selección del 
ítem: «Selecciona los 5 principales retos que has enfrentado en elproceso detutoría»
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Fuente: Gráfica de resultados del cuestionario aplicado.

alcances de la tutoRíaen escenaRIos Reales.
En los párrafos anteriores se mostraron los resultados entorno a los retos que des-
de la perspectiva de los alumnos han enfrentado, ahora se presenta el otro lado de 
la moneda y es la visión en relación a los alcances, es decir los logros obtenidos 
durante las sesiones de tutoría establecidos bajo el ítem: «Selecciona5 logros que 
consideres alcanzados en elproceso detutoría»

Es preciso señalar la relevancia del alcance del objetivo de la tutoría que busca 
brindar acompañamiento para mejorar el rendimiento escolar, además de solu-
cionar problema escolares y desarrollar hábitos de estudio y trabajo para evitar la 
reprobación, el rezago y el abandono de lo anterior se determinaron las opciones 
a seleccionar por parte de los alumnos que cursan la Ingeniería industrial así como 
en la Licenciatura de Inclusión Educativa. Con un porcentaje de 56,9% lo que re-
presenta a 95 alumnos respondieron que uno de los principales logros es el «Apoyo 
con estrategias para mejorar mi estancia académica» lo cual refleja que es probable 
el alcance del objetivo siempre y cuando se continúe con el acompañamiento.

Como segundo logro seleccionadocon un 37,7% equivalente a63 alumnos 
consideran que un ámbito en el que la Tutoría los ha favorecido es en«Asesoría 
en el ámbito emocional» relacionado con lo anterior se puede considerar que debe 
guardar estrecha relación elatender el área emocional para que se encauce a los 
alumnos hacia un mayor desempeño académico.

El tercer logro seleccionado con 33,5% fue «mejorar la convivencia con mis 
compañeros y maestros» la visión de 56 de los 167 alumnos es que mediante el 
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proceso de tutoría han logrado una mejor convivencia en su contexto escolar, de 
lo cual es importante rescatar la importancia del Tutor para alcanzar este resultado.

En el cuarto y quinto lugar los resultados reflejaron coincidencias con un 
29,9% representado por 50 alumnos en cada ítemque respondieron en igual nú-
mero como logro alcanzado: Asesoría para consolidar trabajos y/o investigación y 
Conocerme mejor (tipo de inteligencia, estilo, técnica de estudio favorable, forta-
lezas, áreas de oportunidad, etc.) Es importante mencionar que para los alumnos de 
VIII semestre los asesores fungen también como tutores, es por ello que se asignó la 
opción de trabajos de investigación que hace referenciamodalidad que los alumnos 
eligieron para titulación. 

A continuación se presenta la gráfica de forma general en torno al ítem: Se-
lecciona5 logros que consideres alcanzados en elproceso detutoríainterpretadoen 
párrafos anteriores.

Fuente: Resultados del ítem: Logros alcanzados.

Es de suma relevancia conocer el área en la que se tiene mayorimpactoel acom-
pañamiento a alumnos en su vida escolar mediante la Tutoría y de esta manera 
focalizar el área a fortalecer para que de ser necesario se contemplen nueva direc-
trices que enmarquende manera objetiva los alcances y se evidencian enun impacto 
favorable en los diversos ámbitos.

El ítem que muestra elárea de impacto se estructuró de la siguiente manera: 
«Selecciona en cual área te ha sido másfuncional el proceso de Tutoría» estable-
ciendo como opciones: personal, profesional, académica y ninguna, con base en el 
orden de mayor a menor porcentaje se rescata loanterior.
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Fuente: Resultados del ítem: «Selecciona en cuál área te ha sido másfuncional el proceso de Tutoría»

Con un porcentaje de 34,7% correspondiente a 58 alumnos consideran que el área 
de mayor impacto es en lo «Académico», lo cual es importante ya que es uno de los 
objetivos del acompañamiento de Tutoría.

En segundo grado de frecuencia de selección está el área de «Personal» donde 
46 alumnos,correspondiente en porcentaje a 27,5% consideran que en este ámbito 
ha impactado la Tutoría. 

Siguiendo el método de análisis de mayor a menor porcentaje se encontró con 
una realidad amarga que muestra la percepción de 43 Alumnos equivalente a 25,7% 
que consideran que en ninguna de las áreas establecidasha sido funcional el proce-
so de la Tutoría. Cabe la reflexión de la detección de áreas en las que los alumnos 
piensan sería significativo el acompañamiento de un Tutor.

Con respecto al área de «Profesional» se encontró que 20 alumnos (12%)pien-
san que les ha sido eficaz la tutoría, este va orientado hacia la proyección en el 
ámbito laboral.

A manera de correlacionar las diversas respuestas y con base en lo anterior se es-
tablece a como propuesta una consulta en relación a las áreas en las que los alumnos 
piensan pueda resultar de mayor beneficio el acompañamiento de un Tutor, además 
de identificar temas de su interés, se estaría abonando a un enfoque inclusivo donde 
las percepcionesdiversas sean fuente paragenerar directrices objetivas e inclusivas.

conclusIones

Los hallazgos de la investigación reflejan que es preciso generar nuevas directrices 
que abonen a minimizar los retos y maximizar los alcances en los que se encuentran 
inmersos los estudiantes inscritos en Instituciones de Educación Superior.
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Un redireccionamiento con planeación que considere los requerimientos de 
cada Institución con los elementos que conforman la Tutoría, con objetivos bien 
establecidos con base en las necesidades de los alumnos de Educación Superior, así 
como un constante seguimiento y análisis del proceso de la misma, traerán consigo 
el alcance de un desempeño académico eficiente, además de generar una visión 
reflexivaenlos alumnos con relación a la toma de decisiones de maneraque impacte 
de manera favorable en su vida escolar.

Con lo anteriormente expuesto cabereafirmar la propuesta de incluir una dis-
tribución en las sesiones de tutoría generando un apartado de orientación indivi-
dualizada, así como atender el área socioemocional de manera que los alumnos se 
favoreciendo en los alumnos una formación integral.

Un punto importante y que no se debe dejar pasar por alto es lapropuesta de una 
capacitación a los tutores,ya que son relevantes en el proceso de la Tutoría, es a través 
de los docentes que fungen como guías, apoyo y acompañamiento en el proceso de 
Tutoría que se visualiza el alcance de los objetivos planteados a través del informe 
que generan para entrega al responsable de la comisión institucional de Tutoría.

Los resultados expuestos en la investigaciónson producto de una visión trans-
compleja que reflejó el ámbito de mayor atención para construir un marco de 
referencia y así generar nuevas directrices que contemplen perspectivas de las di-
versas instituciones de educación superior para este estudio el Instituto Tecnoló-
gico Superior Zacatecas Occidente y la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho.
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Resumen 
El presente análisis comparativo cualitativo tiene como propósito comprender la 
importancia de adquirir herramientas y conocimientos empíricos al brindar aseso-
ría técnico-pedagógica a docentes en servicio y el impacto que se genera al uti-
lizarlo en el proceso de tutoría con docentes en formación de la Escuela Normal 
Rural Gral. Matías Ramos Santos. 

Se inicia conceptualizando la tutoría desde los diferentes marcos normativos 
que orientan esta tarea en educación superior, como lo es la ANUIES (Ponce Ce-
ballos, S., Aceves Villanueva, Y., & Serna Rodríguez, A., 2017), de igual forma se 
define a la asesoría a partir de los Lineamientos emitidos por el SAAE (SEP, 2021). 
Posteriormente, se comparan ambos procesos desde un enfoque epistemológico y 
psicológico con el fin de encontrar similitudes entre ambos, para lo cual se pre-
sentan casos prácticos y reales que muestran las semejanzas entre dichos procesos. 
Como conclusión se identifica que los casos se conciben como acciones dialécticas, 
que ayudan a los agentes involucrados a repensarse y mejorar su formación profe-
sional para enfrentar los retos que plantea la educación. 

IntRoduccIón 
La asesoría pedagógica se entiende como: «un proceso humano que comprende un 
conjunto de acciones que contribuyen a desarrollar las capacidades básicas de los 
alumnos, orientándolos para que alcancen su maduración y autonomía, a través de 
la toma de decisiones responsables, ante situaciones problemáticas» (Romo López, 
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2011, p.49). Por otro lado, la acción tutorial es el proceso de orientación que va de 
la mano con la acción educativa, sistemática y continua, desarrollada el aula y el 
centro escolar. Su objetivo lograr el máximo desarrollo del alumnado en los ámbi-
tos personal, académico, social y cívico (Ceballos y Saiz, 2019), en ambos se busca 
potenciar las capacidades del sujeto que reciba el acompañamiento.

 El propósito de la presente aportación consiste en comprender las similitudes 
entre los procesos de asesoría y tutoría, además de aprovechar los conocimientos y 
herramientas del asesor técnico pedagógico como arista fundamental en el proceso 
de tutoría con docentes en formación de primer y quinto semestre de la Licenciatu-
ra en Educación Primaria de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos Santos».

Esta contribución se organiza en cinco apartados: el primero se refiere al análi-
sis de los antecedentes de la tutoría en las escuelas normales; el segundo remite a un 
acercamiento conceptual y teórico a la «tutoría» y «asesoría»; el tercero versa sobre 
la metodología del estudio, el cuarto remite al origen epistemológico y psicológico 
de la «asesoría» y «tutoría», vistos como procesos dialécticos; el quinto apartado 
refiere a las experiencias de asesoría con un docente de cuarto grado, a fin de com-
prender cómo se traspusieron los saberes obtenidos en esta experiencia de asesoría 
a la tutoría desarrollada en educación normal; el sexto y último profundiza en las 
herramientas de asesoría que ayudaron a fortalecer el conocimiento y ejercicio de 
la labor tutora en la formación de profesores. 

antecedentes de la tutoRía académIca 
En este apartado se rescatan los aportes realizados por la Dirección General de Edu-
cación Superior para el Magisterio (DGESuM), en torno a la tutoría académica en 
el contexto de las escuelas normales, a fin de establecer puntos de partida, que per-
mitan comprender qué es la tutoría, cómo surge, cuáles son las encomiendas desde 
los planes y programas de estudios de normales y de qué manera se ha materializado 
desde el conocimiento y trabajo de asesoría.

 Los antecedentes de la tutoría se contrastan con los planteamientos de la ase-
soría a los profesores de educación básica, plasmados en los Lineamientos generales 
para la operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en 
Educación Básica, emitidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SEP, 2021).

Otro referente obligado para comprender y conceptualizar la tutoría en el 
nivel superior en México es la propuesta de la Asociación Nacional de Universi-
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dades e Institucionales de Educación Superior (ANUIES), quien la incorporó a las 
Instituciones de Educación Superior y la define como: 

un acompañamiento que tiene como propósito promover la orientación siste-
mática al estudiante, desplegada a lo largo del proceso de formación, cuya finali-
dad es contribuir a enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialida-
des para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores: los profesores 
y los alumnos. (Obaya Yolanda Marina Vargas R & Educativa, 2014, p. 425)

Cabe destacar que no es hasta el año 2005 que la tutoría tuvo sus inicios en las 
Escuelas Normales, como respuesta a la demanda del Plan de Estudios de Fortale-
cimiento de la Educación Normal (PEFEN), que de acuerdo con la SEP (2015) se 
encarnó como «una estrategia para favorecer la integración y consolidación de un 
sistema estatal de educación normal que ayudó a coadyuvar el mejoramiento de los 
servicios educativos y la gestión en la formación de profesores» (p.9)

Dentro de estas instituciones, la tutoría se integra en el año 2012 en los acuer-
dos 649 y 650 por los que se establecen los planes de estudio para la Formación de 
Maestros en Educación Primaria y Educación Preescolar, siendo uno de los rasgos 
y laprincipal característica de la flexibilidad académica y el enriquecimiento de la 
trayectoria de formación integral (Ponce Ceballos, 2017). Desde sus orígenes, la 
tutoría se dirigió hacia una atención individualizada que poco a poco se inclina 
hacia un proceso de orientación de las decisiones reflexivas, autónomas y críticas 
por parte de los estudiantes normalistas en diferentes aspectos de la vida escolar y 
social (Romo López, 2011). 

La acción tutorial en las Escuelas Normales, establecida desde la licenciatura en 
Educación Primaria, tiene como propósito: «orientar y dar seguimiento al desarro-
llo de los estudiantes, apoyarlos en aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, 
así como fomentar su capacidad crítica y rendimiento académico para incidir po-
sitivamente en su evolución social y personal (Ponce Ceballos et al., 2017, p.2). Se 
trata de una planificación y organización que requiere comprender la tutoría como 
una tarea compleja y necesaria que promueve la transformación de la práctica. 
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conceptualIzacIón de la tutoRía Y asesoRía

El concepto de «tutoría» se relaciona con una acción que se realiza con fines acadé-
micos, cuyo objetivo es que un estudiante o docente supere dificultades con ayuda 
de un tutor, que cuente con mayor experiencia y las herramientas para generar 
escenarios de aprendizaje, que favorezcan el mejoramiento constante del tutora-
do, tanto en aspectos académicos, como personales (González & Avelino, Rubio, 
2016). Por tanto, se entiende como un proceso dialéctico ubicado en una realidad 
social, cuyo éxito reside en la responsabilidad compartida entre tutor y tutorado 
en el acompañamiento de un proceso de formación integral, aludiendo a la orien-
tación metodológica que promueve el crecimiento humano a través de una visión 
multidimensional del ser humano (Ramos, M., 2000, p.2). 

 En este orden de ideas, Romo López (2011) concibe a la tutoría como una 
intervención educativa centrada en el acompañamiento cercano, sistemático y per-
manente del educando por parte del educador, convirtiéndose en el facilitador y 
asesor en el proceso de construcción de aprendizajes en los campos cognitivos, 
afectivo, social, cultural y existencial. Lo que significa que los estudiantes de la Li-
cenciatura en Educación Primaria tienen la posibilidad de contar con un profesor 
que los oriente en asuntos académicos, sociales y los apoye en su tránsito por la 
formación docente inicial, logrando una formación integral que tendrá como fin el 
desarrollo en el plano físico, emocional, intelectual y social(Ramos, M., 2000, p. 3).

A fin de contrastar la tutoría con la asesoría y entender el origen de ambos 
procesos educativos, es necesario revisar la concepción de éste última. Nieto Cano 
(2005) lo define como un proceso de ayuda, en el que participan «profesionales 
de igual estatus con el propósito de resolver problemas de la práctica profesional» 
(p. 148). Esta idea se reafirma en los Lineamientos generales para la operación del 
Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica, donde 
se define que ésta tiene el propósito de:

Lograr que el personal docente sea capaz de impulsar de forma autónoma proce-
sos de mejora en sus prácticas educativas, atendiendo situaciones o necesidades 
que incidan directamente en los aprendizajes de los alumnos del plantel y en la 
prestación de un servicio educativo de excelencia (SEP, 2021, p. 31) 

La asesoría consiste en que los docentes de forma individual y colectiva logren me-
jorar sus prácticas y resolver problemas reales de su escuela y el aula. Para ello, es 
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indispensable que el asesor conozca los contextos educativos y profesionales donde 
realiza su tarea de asesoría, además de generar conjuntamente con el profesor ase-
sorado un proyecto de mejora de la práctica, a partir de procesos de búsqueda para 
encontrar solución a las dificultades identificadas en su quehacer educativo y en el 
funcionamiento escolar.

Una de las diferencias centrales entre el proceso de asesoría a docentes en ser-
vicio y la tutoría a los futuros profesores es el actor que encabeza ambos procesos. 
En la asesoría el principal promotor es el maestro de excelencia en la enseñanza, 
quien cuenta con capacidad para acompañar, apoyar, retroalimentar y orientar a 
sus pares con el objetivo de mejorar sus prácticas docentes (SEP, 2021) a partir de 
un marco profesional. La tutoría la encabeza un profesor formador de docentes, 
quien a partir de un marco de confidencialidad, acompaña de manera personal y 
emocional al estudiante de la escuela normal, por lo tanto, su tarea no sólo se limita 
al tratamiento de situaciones académicas. 

El propósito del proceso de tutoría y de la asesoría consiste en mejorar el des-
empeño profesional del docente o alumno, según sea el caso. Reconociendo que 
ambos procesos son metodológicamente distintos, además de que los actores que 
participan son diferentes y se desempeñan en contextos disímiles, debido a que la 
tutoría se desarrolla en la escuela normal y la asesoría se centra en las prácticas de los 
profesores de educación básica. Al caracterizar esta distinción, se hace presente el 
objetivo de la presente aportación, que consiste en valorar la importancia de contar 
con antecedentes conceptuales y procedimentales en la función de ATP1, a fin de 
emplearlos como insumos para lograr el éxito de la tutoría en educación superior. 

metodología 
El paradigma de investigación que sustenta el trabajo es el «interpretativo», el cual 
consiste en comprender los significados que le otorgan los sujetos a la realidad, a 
partir de su caracterización  (Albert, 2006), se parte de un enfoque cualitativo y se 
retoma la metodología de investigación comparada, definida por Gómez Díaz de 
León y De León de la Garza (2014) como aquella en la que se analizan y comparan 
dos o más elementos o fenómenos, en este caso la «tutoría» y «asesoría», tanto desde 
los aspectos teóricos, como prácticos. 

Las preguntas que se pretenden responder son: ¿cuáles son las similitudes en 

1 Asesor Técnico Pedagógico.
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el proceso de asesoría técnico-pedagógica a docentes en servicio y el proceso e 
tutoría a docentes en formación? Y ¿Cómo ayuda a mejorar la práctica tutorial 
a docentes en formación las herramientas y conocimientos adquiridos durante la 
experiencia como ATP?

El propósito de la investigación consiste en identificar las principales simi-
litudes entre los procesos de asesoría y tutoría, a fin de valorar de qué manera las 
herramientas y conocimientos obtenidos a partir de la experiencia en la asesoría, 
permitieron orientar el proceso de tutoría en la educación normal. 

En la educación comparada se utilizan diversas disciplinas (Gómez Díaz de 
León & De León de la Garza, 2014), para este estudio se retoman algunos de los 
principales aportes teóricos de la epistemología y la psicología, a fin de hacer una 
comparativa entre la «asesoría» y «tutoría», para después presentar experiencias 
prácticas de ambos procesos y relacionar algunas de las habilidades y conocimien-
tos que se comparten en la función de asesor y tutor.

 
oRIgen epIstemológIco de la «tutoRía» Y «asesoRía» 
A fin de comprender la similitud entre estos procesos, es necesario realizar un análi-
sis de su origen epistemológico. La «tutoría» se sustenta en el paradigma del «mate-
rialismo dialéctico» cuyos aspectos centrales explican los fundamentos del quehacer 
tutorial, así como la importancia de los contextos históricos y sociales como esce-
narios que enmarcan la producción del conocimiento, los cuales son imposibles 
de desvincular de la actividad intelectual que lleva a cabo el sujeto (Oquist, 1978). 
Por ello, en la práctica tutorial, el docente o experto conoce la realidad de la que 
proviene el sujeto, sus gustos, intereses y problemas a los que se enfrenta en su vida 
académica y personal. 

Alvarado Nando (2010) habla que la tutoría encuentra fundamento dentro 
de un marco epistemológico encontrado por el paradigma cognitivo y complejo, 
ya que cada una de las acciones tutoriales debe tener como centro el aprender a 
aprender y no solo en el pensar, es decir, abarcar principalmente cuatro principios: 
recursividad organizacional, dialógico, hologramático y organización sistémica. 
Basado en lo anterior, el sujeto puede integrar la realidad compleja transportándola 
a una sencilla, articulada por diversidad de ideas de cada pilar.

La tutoría tiene entre sus dimensiones la cosmovisión, un concepto que tiene 
origen en la epistemología de Aristóteles, centrada en el impacto que puede gene-
rar la experiencia en el entendimiento humano, algo fundamental en el proceso de 
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acción tutorial. Para Aristóteles, el problema del conocimiento encuentra su origen 
en la necesidad de tener una comprensión certera del mundo natural ( Furstenberg, 
2010), que es el símil de hacer ciencia, en donde la raíz del conocimiento va de lo 
sensible a lo inteligible, no solo es necesario lo innato para la comprensión de la 
naturaleza si no la experiencia que surge de ella y en este caso la orientación que 
se brinde al alumno será determinante en ciertos casos para la construcción del 
esquema experiencial que se grabe. 

El conocimiento que el tutor genere del estudiante le permitirá analizar cómo 
los diferentes aspectos de su vida influyen en el desempeño académico. Este ras-
go epistémico se comparte con el proceso de la «asesoría a docentes en servicio», 
debido a que el asesor entabla una relación de cordialidad y ayuda para conocer 
las problemáticas del contexto a las que se enfrenta el docente asesorado. Además 
de que se parte del conocimiento directo de la realidad del aula y la escuela que 
posee el asesor, lo que le permite orientar al docente asesorado en la búsqueda de 
acciones de mejora y formas de atención ante los desafíos del trabajo pedagógico 
(SEP, 2021).

Otro aspecto que se retoma del paradigma epistemológico del «materialismo 
dialéctico» para sustentar ambos procesos es que el saber y su posición no es inde-
pendiente del sujeto y del objeto, debido a que se transformar durante la actividad 
del sujeto frente al objeto, o el esquema transformado durante el proceso cognitivo 
(Lektorski, 1980, p.33). Es decir, tanto en la asesoría, como tutoría se entabla una 
relación del sujeto con el objeto de conocimiento, en donde ambos se modifican 
mutuamente. Por ejemplo, en la tutoría, el tutor se enfrenta al reto de apoyar y 
orientar al tutorado en su formación académica, personal y social, en este proceso 
transforma sus esquemas, a partir de la resolución de diferentes conflictos, que le 
ayudan a modificar sus esquemas como tutor e incluso como persona. 

De igual forma, en la «tutoría» los estudiantes modifican sus esquemas de pen-
samiento, convirtiéndose en alumnos mucho más competentes, capaces de trans-
formar su realidad, aportando nuevos conocimientos. Esta relación también se ob-
serva en la «asesoría», debido a que, el análisis y reflexión de la práctica que se lleva 
a cabo de forma colaborativa entre el asesor y asesorado, conduce al docente a 
entablar una relación directa con el objeto de conocimiento, que en este caso es su 
proceder educativo, lo que permite que el profesor modifique y mejore sus formas 
de actuar en el aula para promover el aprendizaje de los alumnos. 

Otro aspecto que se retoma del mismo paradigma epistemológico refiere a 
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«las necesidades humanas, definidas socio-históricamente dentro de los contextos 
concretos, lo que constituye el punto de partida en el proceso de producción del 
conocimiento» (Oquist, 1978, pág. 23), donde se enmarca la generación del cono-
cimiento, como un proceso que surge de las necesidades del hombre. Al respecto, 
Padron (1998) señala que el ser humano lleva a cabo acciones intencionales, espon-
táneas e irreflexivas, y si se toma en cuenta que este tipo de acciones son las que 
ayudan al progreso de cualidades del sujeto, ya que son parten de representaciones 
mentales, la tutoría y asesoría son necesarias para que los docentes o alumnos logren 
desarrollar competencias que les ayuden a tomar mejores decisiones para su vida. 

 En la «tutoría» se reflejan las acciones que permiten el desarrollo de ciertas ha-
bilidades y competencias, las cuales integran el plan de trabajo tutorial, basadas en 
las necesidades e intereses del «tutorado», reconociéndolo como un sujeto que tiene 
áreas de oportunidad sobre las cuales se ha de trabajar para mejorar su desempeño 
académico y personal. 

Dicho principio lo retoma la «asesoría a docentes», debido a que el proyecto que se 
desarrolla entre asesor y asesorado se encamina hacia la mejora de aspectos especí-
ficos de la práctica educativa, los cuales se detectan a partir de un trabajo colegiado, 
en el que se emplean herramientas del análisis de la práctica como: registros de 
clase, diarios de campo, observaciones directas y análisis de evidencias. 

Cabe destacar que el éxito de la «tutoría» y la «asesoría» se basa en que el co-
nocimiento generado durante estos procesos favorezca la resolución de problemas 
específicos. Los cuales pueden enfatizar en diferentes aspectos como: el desempeño 
académico, personal, social, emocional, de salud, entre otros, todos ellos enfocados 
hacia el mejoramiento y comprensión de la práctica y la formación profesional.

La mejora constante que se persigue en la tutoría y asesoría responde a uno de 
los principios del «materialismo dialéctico», en el que se establece que la justifica-
ción o validez del conocimiento estará sujeta a la utilidad social y a la resolución de 
problemas sociales, en coyunturas históricas determinadas (Oquist, 1978), es decir, 
el conocimiento siempre abonará a incidir favorablemente en la realidad donde se 
desenvuelven el tutorado o asesorado.

La importancia del contexto, la transformación del sujeto, la relación dialéctica 
con el objeto de conocimiento, el papel que juegan las necesidades sociales como 
génesis de la producción del saber y la justificación de éste en función de su utilidad 
social; son algunos aspectos que la «tutoría» y «asesoría» retoman del paradigma 
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epistemológico del «materialismo dialectico». Los cuales ayudan a comprender que 
ambos procesos son similares, debido a que colocan al sujeto (tutorado o asesorado) 
como el centro de la acción del profesional (tutor o asesor), quien es el guía y faci-
litador que favorece el proceso de reflexión y el desarrollo de actividades docentes. 

pRIncIpales apoRtacIones de la psIcología a la «tutoRía» Y «asesoRía» 
Las similitudes entre los procesos de tutoría y asesoría no se limitan a su origen 
epistemológico, también se complementan con los aportes de la psicología. Uno 
de los elementos que se retoman de esta última disciplina es el proceso de acultura-
ción, donde los sujetos le dan significado a lo que ocurre, a partir de la interacción 
con los otros (González & Avelino, Rubio, 2016). Lo que denota que en ambos 
procesos, el tutor y el asesor desempeñan un papel trascendental, debido a que 
acompañan al sujeto en el mejoramiento de su realidad, a partir de la reflexión y la 
acción sobre el entorno.

Gracias al estudio de la conciencia (Hernández Rojas, 1998) surge la proble-
mática del paradigma sociocultural, planteado por Lev Vygotsky, el cual se estu-
dia a través de los procesos psicológicos superiores fundamentado en la dialéctica 
hegeliana, el monismo mente-cuerpo de Spinoza y el material dialéctico de Marx 
y Engels (González, A., Avelino, I., 2016, p.58), principalmente por la relación 
sujeto-objeto. Debido a que existía la polémica de que el sujeto adquiere destrezas 
y habilidades según el contexto en el que vive, de manera que al estar el alumno 
en una discusión, activará el andamiaje con el que cuente derivado de sus procesos 
superiores cognitivos y la imitación que ha modelado, si este se encuentra solo sin 
orientación lo que lleva en su interior se hará visible, sin embargo, si un tutor se 
encuentra a su lado, éste funciona como andamiaje y es más factible que cumpla de 
manera asertiva con su meta. 

El objetivo de la tutoría se cumple con la orientación de un experto, no solo 
profesional, sino con un bagaje empírico amplio, en este sentido, el hecho de co-
nocer diversas problemáticas, estrategiasy técnicas utilizadas por y para docentes en 
servicio, así como las que ayudaron a desarrollar e implementar otras, reforzó por 
demás los procesos de orientación tutorial, ya que esto permitió ampliar el panora-
ma a más escenarios y permitió mejorar la comunicación asertiva con los alumnos, 
entendida como una habilidad necesaria para los procesos de tutoría y asesoría. 

La «tutoría» parte de esta premisa de comunicación acertiva, debido a que el 
tutor brinda la ayuda pertinente al estudiante, a fin de que supere problemáticas y 
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logre objetivos claros. Los cuales se definen conjuntamente con él, desde el inicio 
de la acción tutorial, dicha ayuda tendrá que favorecer la reflexión de los alumnos 
y partir de las necesidades académicas y personales que manifiesten, la atención ha 
de ser diferenciada para atender aspectos específicos del sujeto. 

El «andamiaje» es también recuperado en los procesos de asesoría, debido a 
que el asesor es un sujeto «más experto» en el ejercicio de la reflexión y el análisis 
de la práctica, por lo que facilita que el asesorado detecte sus áreas de oportunidad 
y proponga acciones para mejorarlas; mismas que estarán enmarcadas a un proceso 
de reconstrucción de sus esquemas de pensamiento y de sus haceres en el aula. 

Además del proceso de aculturación y de los aportes referentes al andamiaje 
(González & Avelino, Rubio, 2016), la psicología brinda otro elemento importante 
para comprender ambos procesos, analizados en el escrito, y éste es la «mediación», 
entendida como el apoyo que se le brinda al sujeto para que enfrente los obstácu-
los como oportunidades de aprendizaje; para ello, el experto debe tener en cuenta 
las dificultades del asesorado o tutorado, a fin de promover acciones que ayuden 
al educando a superarlas, sin dejar de lado el desarrollo de su autonomía (Gvitz & 
Palamidessi, 1998). 

La función de mediación se retoma en la «tutoría», debido a que el tutor es el 
encargado de ayudar al tutorado a reflexionar sobre las dificultades que se le pre-
sentan, como oportunidades para mejorar en las cinco dimensiones humanas desde 
acciones específicas, por ejemplo, el análisis de la situación, valoración de causas, 
consecuencias, fortalezas, dificultades, etc. Además de favorecer en el estudiante 
una reflexión crítica que le permita comprender las problemáticas y/o áreas de 
oportunidad, como un punto de partida en la mejora de su formación, siempre 
desde un enfoque humanista y dialéctico. 

En la «asesoría», la mediación se retoma en la función que desempeña el asesor, 
al promover en el asesorado, un análisis puntual de las problemáticas y caracteri-
zación de sus dificultades, las cuales constituyen un aliciente de motivación para 
investigar, reflexionar y transformar su práctica docente, al igual que en la tutoría, 
la orientación versa en el humanismo y diálogo que es coordinado por preguntas 
analíticas y reflexivas. 

Si bien, la principal diferencia entre ambos procesos es el límite en la asesoría, 
orientación o acompañamiento que se brinde al sujeto, ya sea docente en servicio 
o docente en formación, la principal similitud es el humanismo con el cual se debe 
de trabajar cada acción. En ambos procesos la comunicación asertiva debe de estar 
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presente, considerando que cada palabra emitida genera una sensación y emoción, 
que a su vez, desencadena un pensamiento que activa en el receptor lo necesario 
para tener una actitud abierta ante las planificaciones que se implementen, de lo 
contrario produce que el canal de comunicación se cierre, lo que en consecuencia 
traerá el fracaso de dicho proceso. 

Las experiencias que como asesor técnico pedagógico se van construyendo, 
conocer y tratar la dinámica de los docentes en servicio bajo diversos contextos, 
patrones, normas y su propia personalidad, ayuda a fortalecer los procesos cogniti-
vos superiores. Por lo que este conocimiento ayuda al ahora tutor a percibir los es-
cenarios de jóvenes que se preparan para maestros desde diferentes puntos, a fin de 
que la orientación sea fructífera y pertinente. La asesoría se enfoca al mejoramiento 
profesional, sin embargo, también existen lapsos de emociones displacenteras, y es 
necesario contar con el tacto para lograr que el docente las regule y darle seguridad, 
lo mismo que en la tutoría, solo que en su concepto sí se incluye el criterio. Por lo 
tanto, en ambos procesos, se identifican fortalezas y debilidades, se generar compro-
misos, planes de acciones, se les da seguimiento y al final se genera una evaluación. 

expeRIencIa de asesoRía en educacIón pRImaRIa

Como se mencionó, la asesoría se define como un proceso dinámico de transfor-
mación y cambio, donde el asesor y asesorado establecen compromisos para brin-
dar un apoyo sistemático, que favorezca la resolución de problemáticas (Bonilla, 
2006). A continuación, se presenta la experiencia de asesoría hacia un docente de 
educación primaria, la cual sirvió como referente para posteriormente orientar un 
proceso tutorial en la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos Santos», ubicada 
en San Marcos, Loreto, Zacatecas.

La experiencia como asesor de docentes en el nivel educativo de primaria, 
permite afirmar que la asesoría es un proceso dinámico y cambiante en toda la 
extensión de la palabra, se encuentra supeditado a los intereses del asesorado, las 
necesidades del contexto, las demandas pedagógico-curriculares y las herramientas 
de reflexión y análisis que emplee el profesor, las cuales permiten diseñar y llevar 
a la práctica líneas de actuación de manera conjunta. Por tal motivo, la asesoría no 
se reduce al empleo de un manual que denote el qué y cómo desarrollar el proceso 
de acompañamiento, al contrario, ha de establecer una relación estrecha con el 
ejercicio de una práctica reflexiva, en la que se analizan las condiciones y se da una 
respuesta única y específica ante las problemáticas (Perrenoud, 2004).
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Durante un periodo de un mes y medio, se llevó a cabo un proceso de asesoría 
con un maestro de cuarto grado de primaria, en el que, a partir del registro de un 
fragmento de su clase, se detectaron áreas de oportunidad presentadas de manera 
recurrente en su trabajo en el aula, las cuales dificultaban el aprendizaje de los 
alumnos (anexo 1). 

Este análisis resultó uno de los elementos que se tomó como base para elaborar 
el diagnóstico de la situación que se abordó durante el proceso de acompañamien-
to entre el asesor y el docente. Durante el análisis de las acciones, el profesor frente 
a grupo expresó los vacíos de formación profesional que percibía, sus intereses y 
algunas ideas en torno a la docencia, que denotaban un estilo verbalista y alejado 
de las necesidades de los educandos. 

Posteriormente se diseñó de manera conjunta un plan de acción que retomó 
el diagnóstico elaborado previamente, en donde se rescataron las opiniones del 
docente y se consideraron las necesidades expuestas por él mismo desde el inicio, 
como su dificultad para leer textos extensos o dedicar tiempo extra a la lectura 
crítica. Por lo que, entre ambos actores se valoró la pertinencia de diseñar y llevar 
a la práctica algunas actividades, como: la revisión de lecturas cortas que dieran 
respuesta a sus necesidades, el análisis de sus planeaciones anteriores y el diseño 
de otras en las que se trabajara sobre la articulación de contenidos y se retomaran 
los intereses de los estudiantes, como punto medular de su ejercicio en el aula, su 
aplicación, el análisis de los resultados y las evidencias de trabajo, aunada a la eva-
luación de los aprendizajes.

Dentro de la elaboración del plan de acción se establecieron fechas para las ac-
tividades, reuniones de diseño de planeaciones y análisis de las implementaciones, 
además de generar compromisos personales (asesor-asesorado), a fin de establecer 
un trabajo corresponsable e informado, por lo que se firmó una hoja de acuerdos, 
estableciendo acciones específicas (Anexo 2). Cabe destacar que una de las claves 
del éxito del proceso de «asesoría» es el cumplimiento de dichos compromisos, los 
cuales se sustentan en una responsabilidad compartida, en el compromiso personal 
y profesional y sobre todo en un firme deseo por mejorar la práctica docente y el 
aprendizaje de los alumnos. 

Una vez establecidas las líneas de actuación dentro del plan de trabajo, se im-
plementaron las actividades, proceso en el que el asesor acompañó puntalmente al 
docente en la puesta en práctica de las propuestas didácticas, dándole la libertad 
para modificar, ajustar o adecuar las planeaciones que se diseñaron a partir de las 
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necesidades de su práctica y de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Luego 
de la puesta en práctica, el asesor desarrolló una serie de cuestionamientos y obser-
vaciones al profesor sobre su proceder en la clase, mismas que se compartieron a 
través de conversaciones al término de la jornada escolar.

Al finalizar este proceso de acompañamiento (asesoría) se llevó a cabo una 
valoración final, en la que, de manera conjunta, se realizó un análisis compara-
tivo de su práctica, en el que se contrastaron sus clases analizadas al inicio, con los 
resultados obtenidos al concluir las actividades planeadas. En dicho análisis se pun-
tualizaron los avances obtenidos, las áreas de oportunidad en las que era necesario 
seguir trabajando y los retos y desafíos que la asesora debía superar. 

En la experiencia anterior se observan algunos aspectos similares a la tutoría, 
como la necesidad de partir de las necesidades e intereses profesionales y de la 
práctica docente del asesorado. Además de realizar un plan de acción que orientara 
el proceder de ambos y condujera a la mejora de su desempeño en el aula, de igual 
manera, se dio un acompañamiento crítico al profesor para apoyarle en la imple-
mentación de las actividades y se realizó un ejercicio de evaluación formativa. Esto 
promovió el desarrollo de competencias profesionales y permitió al asesor conver-
tirse en un guía y facilitador del proceso de asesoría. 

heRRamIentas de la «asesoRía» aplIcadas a la «tutoRía»
La experiencia en asesoría con un docente de cuarto grado de primaria, a partir de 
un proceso de diagnóstico, la construcción e implementación conjunta (asesor- 
asesorado) de un plan de acción de mejora ayudaron a sentar las bases para orientar 
y dirigir un proceso de tutoría a estudiantes de primero y quinto semestre de la Li-
cenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos 
Santos» de San Marcos, Loreto, Zacatecas. 

A fin de iniciar con el proceso de tutoría, se retomó el conocimiento que se 
tenía sobre la necesidad de construir un diagnóstico, para ello, se realizaron entre-
vistas iniciales (primer semestre) y de seguimiento (quinto semestre), además de 
fichas descriptivas, orientadas a conocer a los estudiantes en diferentes dimensio-
nes, como: su desempeño académico, intereses, problemas escolares, personales, 
familiares, de salud y emocionales, así como sus fortalezas, en suma, su realidad para 
establecer puntos de partida en el diseño de un plan tutorial.  

Aunado a las primeras detecciones, de manera conjunta con los estudiantes, se 
detectaron algunas necesidades a trabajar durante el semestre, entre ellas, el desco-
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nocimiento de ciertos documentos oficiales bajo los que, en el momento del estu-
dio, se regía el sistema de ingreso y permanencia en el servicio profesional docente, 
además de la urgencia de entender y desarrollar formas de atención a los alumnos 
que enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación. 

A partir de estas necesidades, se hizo hincapié en otra de las herramientas de 
la asesoría, referente al plan de trabajo (Anexo 3), en el que se plantean acciones 
específicas para mejorar su desempeño académico y personal, entre ellas sobresale 
la revisión de los «Perfiles, Parámetros e Indicadores del docente de Educación 
primaria», partir de los cuales se valoran algunas acciones para trabajar el parámetro 
que sintieran requería ser fortalecido, además de solicitar algunas pláticas con Ase-
sores Técnico Pedagógicos de Educación Especial que brindaran a los estudiantes, 
alternativas, sugerencias y materiales para trabajar con niñas y niños que enfrentan 
este tipo de barreras. 

Un elemento que se retomó durante las sesiones de tutoría, establecidas en un 
plan de acción tutorial, fue el compromiso compartido con las estudiantes, debido a 
que, en cada una de las actividades, externaron su opinión, necesidades académicas 
y personales, intereses y se comprometieron a cumplir con ciertos acuerdos, como 
leer algunos documentos que, en ese momento, orientaban el ingreso al Sistema 
Educativo Mexicano. Esta acción la realizarían previo a la sesión, a fin de compar-
tir dudas, de igual forma, por parte de los tutores se asumieron compromisos para 
favorecer y fortalecer la formación docente inicial de los estudiantes.  

Las herramientas y recursos de la asesoría empleados en la práctica tutorial 
favorecieron el entendimiento de que ambos procesos tienen bastante similitud, 
sobre todo en el papel del asesor y tutor, quienes asumen la función de facilitador 
y guía, a fin de convertirse en agentes de cambio que favorecen la reflexión cons-
tante del sujeto, en la que es necesario partir de los intereses y necesidades del otro 
para responder eficientemente a las problemáticas que se presentan en su contexto. 

Un elemento que ayudó a comprender con mayor profundidad el ejercicio 
tutorial, fue la revisión del modelo de asesoramiento de colaboración propuesto 
por Nieto (2001), quien define: «la interdependencia y convergencia de los puntos 
de vista del asesor y del profesor en torno a la definición de problemas, el diseño 
de potenciales soluciones, su puesta en práctica y revisión» (pág. 162); es decir, en 
este modelo de asesoramiento ambos sujetos actúan como dos amigos que buscan 
la solución ante una problemática, por lo que, los dos proponen y se comprometen 
a implementar y evaluar las acciones que realizan.
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A partir de la revisión de este modelo desde la asesoría al docente de cuarto 
grado de primaria, se formuló un panorama más amplío sobre la esencia de la ac-
ción tutorial en la formación de profesores, en la que es relevante que las acciones 
realizadas se apeguen a las necesidades de los estudiantes, además de que se esta-
blezcan acciones y compromisos conjuntos, ya que la corresponsabilidad es clave 
en el éxito de los procesos de «tutoría» y «asesoría». 

Es imperante aclarar que la finalidad de la asesoría y tutoría no es la misma, 
pues la «tutoría» se aboca a la ayuda que un docente o alguien más experto brinda 
a un estudiante durante su trayectoria escolar; mientras que, la asesoría es el apoyo 
que otorga un docente «más experimentado» en el proceso de reflexión y análisis 
a otro docente que presenta problemáticas específicas y que demanda la ayuda del 
asesor.

conclusIones 
El entendimiento y ejercicio de la asesoría como un proceso dinámico de ayuda 
mutua, compuesto por diversos procesos como: la elaboración conjunta del diag-
nóstico y del plan de trabajo, la implementación de actividades, donde se favorece 
la reflexión, el mejoramiento constante y la valoración final de los resultados; son 
un referente en el fortalecimiento de la comprensión y práctica tutorial que se 
desarrolla en la Escuela Normal con los estudiantes de primero y quinto semestre 
de la Licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal Rural «Gral. Matías 
Ramos Santos» de San Marcos, Loreto, Zacatecas. 

Vivenciar el trabajo de asesoría a un docente en servicio de cuarto grado de 
primaria brindó los elementos para comprender a la «tutoría» como un proceso dia-
léctico, en el que los sujetos involucrados (tutor-tutorado) se transforman constan-
temente a partir de las necesidades del contexto, de la formación, la propia persona 
y el devenir social que permia la realidad en la que se desenvuelven. 

En este tenor, se concluye que la tarea principal de la práctica tutorial es co-
nocer al alumnado; ayudarles a detectar sus necesidades; planear conjuntamente 
actividades que les permitan atenderlas; acompañarlos en la implementación de las 
mismas, a partir de acciones que los lleven a reflexionar sobre la importancia de lo 
que realizan y de las decisiones que toman. La esencia de las sesiones de tutoría es 
que los estudiantes resuelvan problemáticas, mejoren su desempeño académico y 
personal, pero sobre todo, que se conviertan en profesionales que respondan ética-
mente a los retos que su formación docente demanda. 
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Es importante mencionar que una de las principales similitudes de ambos pro-
cesoses el enfoquehumanista utilizado en la comunicación asertiva, éste solo es 
parte de los criterios a utilizar en la tutoría, ya que al trabajar con áreas personales y 
emocionales, el conocer estrategias que nos permitan profundizar en las experien-
cias de vida de los alumnos son puntos vitales para lograr el éxito de los objetivos de 
desarrollo integral del alumno, en la asesoría esto no se incluye, ya que la orienta-
ción es meramente profesional, sin embargo, dada la naturaleza del comportamien-
to y el surgimiento de emociones ante algunas problemáticas, es necesario trabajar 
con el mismo enfoque para lograr los propósitos del proceso. 

En este caso, las formas de socialización, coordinación y acompañamiento, 
escucha activa, y preocupación real por elevar el desempeño laboral para mejorar 
las prácticas educativas docentes, fueron las bases para mejorar la práctica tutorial, 
ya que se trabajó bajo las mismas premisas. 

La propuesta de la presente investigación es que se generen mecanismos de 
trabajo, diálogo e intercambio en el que los tutores y asesores técnico pedagógicos 
compartan experiencias, instrumentos, conocimientos y habilidades, debido a que, 
metodológicamente la asesoría y la tutoría guardan ciertas similitudes que pueden 
ser perfectibles, a partir del diálogo académico, siempre respetando sus diferencias 
conceptuales, debido a que ambos procesos responden a propósitos distintos y a 
una naturaleza diferente. 
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

Núm. 
De sesión

Fecha Actividad Propósito Resultado

1
 

25-03-19 Realizar la entrevista 
inicial con las estudian-
tes para conocer sus 
fortalezas y dificultades 
en el proceso acadé-
mico, además de sus 
intereses y expectativas 
de la tutoría 

Conocer las forta-
lezas y dificultades 
de las alumnas 
para determinar 
los propósitos de la 
tutoría. 

* Una de las prin-
cipales inquietudes 
de las estudiantes 
es la preparación 
para el examen de 
ingreso al servicio y 
sobre algunos temas 
de Barreras para el 
Aprendizaje y la 
Participación

2 04-03-19  Conversar con los estu-
diantes del grupo para 
conocer sus inquietu-
des sobre el encuentro 
de Atlacomulco 

Concientizar a los 
estudiantes sobre 
la importancia de 
su participación 
en el encuentro de 
Atlacomulco para 
que lo reconozcan 
como una opor-
tunidad de creci-
miento profesional  

Los estudiantes 
comprendieron la 
importancia de asis-
tir al encuentro con 
la Normal de Atla-
comulco. 

3 11-03-19  Revisar las dimensiones 
e indicadores que con-
forman los PPI

Conocer y com-
prender los Per-
files Parámetros 
e Indicadores del 
docente de Edu-
cación Secundaria 
con Especialidad 
en Español para 
detectar cuáles son 
en los que muestran 
mayores áreas de 
oportunidad. 

Identificar los Indi-
cadores en los que 
cada estudiante tiene 
mayores dificultades. 
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4 18-03-19 Revisar las dimensiones 
e indicadores que con-
forman los PPI

Conocer y com-
prender los Per-
files Parámetros 
e Indicadores del 
docente de Edu-
cación Secundaria 
con Especialidad 
en Español para 
detectar cuáles son 
en los que muestran 
mayores áreas de 
oportunidad.

Identificar los Indi-
cadores en los que 
cada estudiante tiene 
mayores dificultades.

5 25-03-19 A partir de los indi-
cadores en los que las 
estudiantes tuvieron 
mayores dificultades 
revisaremos la biblio-
grafía que se sugiere, 
para ello cada una 
trabajará un indicador 
y lo presentará a sus 
compañeras

Trabajar conjunta-
mente los indicado-
res en que las es-
tudiantes tuvieron 
mayores dificulta-
des para analizarlos 
y convertirlos en 
una fortaleza. 

Compartir las pre-
sentaciones de los 
alumnos y armar 
una carpeta en la 
que se reúnan los 
archivos y que pos-
teriormente les sirva 
como guías. 

6 08-04-19 A partir de los indi-
cadores en los que las 
estudiantes tuvieron 
mayores dificultades 
revisaremos la biblio-
grafía que se sugiere, 
para ello cada una 
trabajará un indicador 
y lo presentará a sus 
compañeras

Trabajar conjunta-
mente los indicado-
res en que las es-
tudiantes tuvieron 
mayores dificulta-
des para analizarlos 
y convertirlos en 
una fortaleza. 

Compartir las pre-
sentaciones de los 
alumnos y armar 
una carpeta en la 
que se reúnan los 
archivos y que pos-
teriormente les sirva 
como guías. 
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7 29-04-19 A partir de los indi-
cadores en los que las 
estudiantes tuvieron 
mayores dificultades 
revisaremos la biblio-
grafía que se sugiere, 
para ello cada una 
trabajará un indicador 
y lo presentará a sus 
compañeras

Trabajar conjunta-
mente los indicado-
res en que las es-
tudiantes tuvieron 
mayores dificulta-
des para analizarlos 
y convertirlos en 
una fortaleza. 

Compartir las pre-
sentaciones de los 
alumnos y armar 
una carpeta en la 
que se reúnan los 
archivos y que pos-
teriormente les sirva 
como guías. 

8 06-05-19 A partir de los indi-
cadores en los que las 
estudiantes tuvieron 
mayores dificultades 
revisaremos la biblio-
grafía que se sugiere, 
para ello cada una 
trabajará un indicador 
y lo presentará a sus 
compañeras

Trabajar conjunta-
mente los indicado-
res en que las es-
tudiantes tuvieron 
mayores dificulta-
des para analizarlos 
y convertirlos en 
una fortaleza. 

Compartir las pre-
sentaciones de los 
alumnos y armar 
una carpeta en la 
que se reúnan los 
archivos y que pos-
teriormente les sirva 
como guías. 
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EL ENCUENTRO: APORTES PSICOANALÍTICOS 
DE LAS IMPLICACIONES EN LA RELACIÓN TUTOR–TUTORADO

Harim Quetzalcoatl Morales Rodríguez
Francisco Rodríguez Gómez

Sergio Adolfo Dueñas García
Escuela Normal Rural «Gral. Matías Ramos Santos»

Resumen

La docencia como formación está impregnada de muchas situaciones que los sujetos 
cargan desde la niñez hasta la vida joven o profesional donde los procesos incons-
cientes de la formación de profesores salen a flote al desarrollarse el encuentro en la 
orientación tutorial, las cuales desde la perspectiva de esta propuesta investigativa 
se busca desarrollar una actitud diferente entre los entes que se involucran (tutor y 
tutorado) desde las aportaciones del psicoanálisis el cual permite desde la perspec-
tiva teórica y desde las aportaciones propias de la experiencia una interpretación 
desde un diseño documental donde se genere una explicación sobre las dinámicas 
inconscientes que se presentan en el encuentro entre estos dos agentes educativos, 
esto desde una perspectiva de interpretación y aportes epistémicos que abonen al 
entendimiento de los fenómenos implicados en los proceso de educación. 

IntRoduccIón

Muchas de las discusiones que se han tenido en torno a la educación y la vocación 
docente giran en torno a las formas de atender los procesos de la tutoría ya que no 
se han centrado en las acciones que se deben tomar para que los alumnos puedan 
lograr un desarrollo profesional, social y personal óptimo para que, al concluir sus 
estudios, puedan incorporarse a un sistema laboral que demanda sujetos centrados 
en la tarea de educar desde una postura del razonamiento, pero poco se ha anali-
zado sobre las implicaciones el psicoanálisis como un espacio que permite centrar 
y focalizar el deber ser de la formación docente inicial por tanto es necesario que 
desde la tutoría y la orientación psicoanalítica el tutor y el tutorado logren hacer 
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una conexión que permita elevar el desempeño académico con una visión de ser 
un docente de calidad. 

Para esto se deberá de realizar un estudio analítico que permita ver desde los 
postulados del psicoanálisis el desarrollo del estudiante como un espacio de co-
nocimiento base donde las subjetividades establecen un entorno apropiado para 
comprender el sentido vocacional del futuro docente por lo que como lo advierte 
Navares & Galiano (2021) «el Psicoanálisis se coloca en relación a la Pedagogía 
como un instrumento de investigación, y permite un acercamiento a la dinámica 
educativa que otras disciplinas no contemplan» (p. 18). 

Es así, que el psicoanálisis nos ha puesto en una perspectiva de investigación 
replanteando la postura del tutor en el sentido de no ser un orientador académico, 
sino que también se convierta en un guía metodológico que permite afianzar y 
entender el sentido de la profesión y su profesionalización permitiendo establecer 
que el encuentro entre el tutor y el estudiante puede ser el punto de partida para 
lograr la hazaña de dar una explicación inicial, desde el psicoanálisis, de las implica-
ciones de ser tutor y de lo que sucede en la historia inconsciente del tutorado y sus 
dudas en la tarea de enseñar y de las acciones que se deberán asumir en el devenir 
importante de ser un educador.

El recorrido bibliográfico desde la óptica del psicoanálisis permitirá entender 
desde una etapa infantil el desarrollo del sujeto y su realidad al llegar a la profesión 
docente, en algunas de esta lecturas se estudian Psicoanalistas y Psiquiatras como 
D. Winnicott (1999), quien trabajó con pacientes infantiles logrando realizar una 
propuesta teórica sobre las funciones del espejo en la formación del inconsciente 
y de la subjetividad. situación que puede dar sentido al buscar la conciencia de la 
profesionalización como educador y ser pueda reflejar en una realidad distinta y 
no solo en el plano de estudiante sino como un profesional de la educación lo cual 
surge en los acercamientos a la práctica docente. Desde aquí se ha logrado reunir 
una serie de textos que logran dar claridad a los procesos ya mencionados en la 
relación del tutor y el tutorado, basados en autores clásicos como J. Lacan (1957) y 
tan contemporáneos como García Arrollo (2021). 

Por tanto, el método aplicado se desarrolla desde la hermenéutica la cual pro-
vee una alternativa propia para la interpretación de textos la cual implica que éstos 
no solo dicen algo, sino que también explican algo y lo racionalizan (Hermida & 
Quintana, 2019). Bajo este método, este trabajo se apunta a ser estructurado como 
un aporte teórico que, con la interpretación y comprensión crítica de los textos, 
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podrá planear nuevos puntos de vista sobre el encuentro entre el tutor y tutorado, a 
su vez podrá plantear nuevas preguntas de investigación que concluyan en nuevas 
aportaciones para la pedagogía.

Es así que el presente trabajo se ha estructurado de tal forma que logre explicar 
los procesos inconscientes que se desarrollan en la relación del tutor y tutorado de 
forma que el lector pueda entender las implicaciones psicológicas de los tutores, 
fuera de un plano académico, al entablar una relación con el tutorado a través del 
conocimiento de su historia infantil hasta su época actual y lo que lo llevó a elegir 
y decidir una profesión como la docencia haciendo un ejercicio de espejo que 
permita entrar «en los Zapatos» de la realidad profesional en la que se encuentra 
inserto. La misma estructura del trabajo nos lleva a un segundo apartado en donde 
se trabaja el fenómeno de la transferencia donde se explicará cómo la historia in-
fantil se plasma en las personas importantes del presente, dando mayor solidez a la 
propuesta otorgando más elementos teóricos que irán consolidando el trabajo de 
análisis de los textos revisados. Es por eso que, se presenta un apartado destinado 
al quehacer del tutor, denominado «el encuentro con la historia del estudiante» se 
pretende consolidar la propuesta de acción tutorial desde la perspectiva psicoana-
lítica dotando de algunos consejos al docente que pretende realizar la tutoría con 
ética y responsabilidad. 

desaRRollo

Entender por qué alguien elige una carrera como la docencia es un espacio propi-
cio para que el psicoanálisis entre en acción y revisar la historia pasada del sujeto y 
sus relaciones ya que hay que entender que para la comprensión de sus actos y la 
elección de dicha estabilidad laboral es necesario conocer su historia familiar desde 
las relaciones primordiales como es la que se gesta entre la madre y el hijo situa-
ción que explica claramente Jaques Lacan (año), y a partir de este conocimiento es 
necesario desarrollar dos categoría de comprensión una desde esa historia antigua 
como es «La madre y el desarrollo del niño» y «el papel del espejo en el desarrollo 
del niño» 

la madRe Y el desaRRollo del nIño

La madre, por lo general, es el primer contacto que tiene el niño al nacer, es quien 
lo carga y quien procura darle todo lo que necesita a fin de satisfacer sus necesida-
des, acciones que parecen algo normal y hasta cierto punto no tienen connotación 
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negativa alguna, pero lo que no se ha puntualizado, de forma particular, son las 
consecuencias que los cuidados de la madre provocan en el niño. Para Lacan (1956) 
la primera relación que el niño tiene con la realidad es a través de la madre, y es 
en la relación con ésta que el niño podrá «experimentar las primeras realidades de 
su contacto con el medio viviente» (p. 186). La madre aquí aparece como un ve-
hículo para que el niño pueda experimentar la realidad, estar en contacto con esta 
y permitir el desarrollo del niño, pero no pensemos que el primer contacto con la 
realidad del niño está en conocer el mundo, las personas, los colores o texturas, si 
bien son realidades que deberá experimentar, a las que el psicoanálisis se refiere son 
aún más primitivas, las realidades de la satisfacción. 

Para los niños que experimentan la saciedad de abre o el calor ante el frio, 
entran en una satisfacción de las necesidades, inclusive tan primordiales como la 
necesidad de estar entre los brazos de la madre, una necesidad que se ha vuelto 
fundamental para permitir el lazo entre la madre y el hijo. «Al principio tales nece-
sidades son fundamentalmente alimenticias, pero también de contacto, de ternura 
y de cercanía. En una familia normal el niño va a encontrar una madre preparada 
para satisfacer las demandas señaladas» (Ramírez, 2014. p. 21). Esta madre deberá 
estar preparada para realizar sus funciones dentro de la relación con el niño, dar una 
satisfacción, lo que en muchas ocasiones se desconoce sobre esta satisfacción es que 
no se trata de una satisfacción solo orgánica, no solo estamos ante una saciedad del 
hambre o del sueño, sino de una satisfacción en el contacto con objetos que colman 
su deseo, y más aún con el contacto de una respuesta ante sus exigencias. 

La madre es entonces la que le presenta al niño que, ahora es un ser existente, 
que existe algo que le puede satisfacer su necesidad y que la misma madre lo tiene, 
también le presenta que existe una respuesta ente su llamado de necesidad y que 
también es ella quien responde, dando así los primeros vestigios de una realidad en 
donde la respuesta que la madre da, es evidencia de una «primera existencia». 

el papel del espejo en el desaRRollo del nIño

Al continuar con la idea de que la madre les da una respuesta a las exigencias del 
niño, tendremos que adentrarnos también a la función de espejo que la madre de-
berá de asumir para que, la primera existencia pueda resolverse de manera solida e 
inamovible. Para poder adentrarnos es indispensable mencionar a la Lacan en su 
texto sobre el estadio del espejo, con la cita: «La función del estadio del espejo se 
nos revela entonces como un caso particular de la función del imago, que es esta-
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blecer una relación del organismo con su realidad» (2013, p. 102). Esto nos revela 
que la imagen del niño ante un espejo le muestra que existe otro, y que ese otro es 
idéntico y que se mueve a la vez que el niño se mueve, por tanto, es yo. en tal sen-
tido se puede hacer la analogía desde el proceso tutorial, si el estudiante es psicoa-
nalizado por el tutor le permitirá caer en conciencia de que su profesión que eligió 
lo hace ver en el espejo como un sujeto más íntegro y preparado y no un simple 
individuo, sino un con identidad y conocimientos en la enseñanza. Esto lo plantea 
Lacan para introducirnos a la idea de que el niño se sabe real justo cuando puede 
ver su reflejo en el espejo y tener un lugar en la realidad, lo mismo puede suceder 
con la orientación del tutor en el espejo el estudiante logrará ver a ese profesional 
en el que se está transformando. Para José García Arroyo (2022) el estadio del es-
pejo de Lacan no solo se centra en la imagen del infante, sino en la constitución de 
su propia imagen, es decir, ahora ya puede verse y existir en un plano diferente al 
antes mencionado, ya no solo por las respuestas de la madre o la satisfacción de las 
necesidades básicas, ahora, y con este estadio del espejo, ya existe en imagen, algo 
que también permite la existencia de alguien que le refleja su propia existencia al 
tomar la función de espejo. 

Winnicott (1999) plantea que el precursor del espejo y sus efectos en la rea-
lidad y comprensión de niño es el rostro de la madre. Él se pregunta «¿Qué ve el 
bebé cuando mira el rostro de la madre?» (p.148), él mismo se responde que se ve a 
sí mismo. Pero antes de que el infante pueda verse a sí mismo, ha visto a otro, por 
lo que parece que la existencia del otro se ha formado en el niño antes que la de él 
mismo; ve en el rostro de la madre a ese otro, otro que lo mira y que esa mirada 
puede ser interpretada por el bebé como su evidencia de su propia existencia, su 
propio yo. Contrastando lo anterior ahora la imagen de la madre es la del tutor y el 
estudiante antes de verse él ve al otro -su mentor- y que lo observa como el ideal y 
meta a lograr, en la medida que se comprenda y comprenda al espejo (tutor) esta-
blecerá una estabilidad emocional y profesional.

Para ejemplificar este punto basta con la experiencia en la que el bebé muestra 
su euforia al ver a la madre llegar para cargarlo y decirlo lo mucho que lo quiere, le 
da cariño, le habla y el bebé lanza sonidos, gritos y movimientos corporales, hace 
movimientos corporales a los cuales la madre responde con muestras de afecto, esa 
correspondencia es la que configura la primera identificación que tiene un efecto 
formador, dándole intuitiva a su cuerpo y su realidad circundante, existe porque 
alguien más responde a sus acciones, a su propio ser. 
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Si bien el bebé puede mirar a la madre, a su rostro o a toda ella, la madre de-
berá de responder a sus llamados o miradas, con lo cual el bebé podrá asegurar su 
existencia, su yo. Pero ¿Qué pasa cuando no hay una respuesta de la madre? Al 
respecto Winnicott (1999) nos da una de las respuestas más importantes y la cual 
es fundamental para este aporte teórico: «Si el rostro de la madre no responde, un 
espejo será entonces algo que se mira, no algo dentro de lo cual se mira» (p. 149). 

El bebé podrá ver a ese espejo llamado madre, pero sin poder dilucidar lo que 
ella está mirando, es decir, que no podrá tener esa correspondencia, ya que no 
podrá verse ahí, por tanto, no estará bien constituido el papel de los otros que le 
reflejen su propio yo. 

***Este fenómeno tiene una gran repercusión para el sujeto en su vida adulta, 
muchos de los alumnos que se encuentran en la educación superior e incluso antes, 
desde el bachillerato incluso, dan muestra de esta correspondencia fallida, con ma-
yor o menor medida, encontramos alumnos que nos muestran sus síntomas como 
actitudes rebeldes, descuidadas, e incluso de grandes dotes académicos, acciones 
que en muchos casos solo sirven para poder encontrar un espejo en el cual pueda 
reflejarse, estos alumnos podrán ser muy sociables, con grandes habilidades depor-
tivas e incluso con grandes reconocimientos en su vida diaria, pero aun así parecie-
ra que los alumnos cuentan con grandes dificultades para poder sostener sus vidas. 

Winnicott (1999) nos muestra un ejemplo de esto en sus consultas privadas, 
relata que una de sus pacientes llega a una reunión donde estaban muchas persona-
lidades importantes que eran el centro de las miradas, pero que ella podría también 
tener esas miradas que le dan a ellos, y justamente lo hace, es mirada por su belleza 
y porte elegante, pero, la paciente relata que sentía que realmente veían a su amigo 
que la acompañaba. Por tanto, la dinámica de tratamiento se centró en «ser vista» 
ya que la crítica de ella misma reconoce su falta de belleza lo que puede desperso-
nalizar a la paciente. 

Este ejemplo introduce a la reflexión sobre las diferentes manifestaciones de 
los alumnos en torno a ese espejo fallido, de aquí la importancia de que la función 
que la madre puede dar como este espejo es constitutiva para el sujeto en su adultez, 
aunque no solo depende de la madre como tal, sino de la familia: «Lo que mencioné 
en términos del papel de la madre, de devolver al bebé su persona, tiene la misma 
importancia para el niño y la familia» (Winnicott, 1999, p. 155).Lo que la madre 
puede devolverle al bebe, que es su persona, no solo es tarea de ella, o no solo pue-
de hacerla ella, sino otro que pueda y quiera realizarlo, es aquí la importancia de 
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que el otro es fundamental para la construcción de la personalidad, y esto también 
genera una gran importancia ya que la escuela genera esos «otros» que faltaron en 
esa relación y función de espejo. 

la tRansFeRencIa

En la vida adulta, o por lo menos en una edad de bachillerato, el sujeto ya ha lo-
grado sobreponerse a las inclemencias de la sociedad y de las fallas en el espejo 
materno, pero esto no significa que esto esté olvidado, si bien, esas fallas pasan a ser 
olvidadas, éstas aún tienen efectos sobre el sujeto, se vuelven inconscientes y actúan 
de forma en que se establece una perpetua búsqueda por obtener o repara aquello 
que no se estableció, es decir, en este tema del que se habla, el joven adulto buscará 
ese reflejo, esa mirada que no obtuvo. Es por eso que encontramos estas acciones 
en estudiantes que se relacionan mucho con sus maestros y buscan esa aprobación, 
esa mirada. 

Esto se explica desde la «transferencia», concepto fundamental del psicoanáli-
sis, el cual se define de la siguiente manera:

Se designa, en psicoanálisis, la transferencia al proceso en virtud del cual los de-
seos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado 
tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación 
analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida con un mar-
cado sentimiento de actualidad. (Laplanche y Pontalis. 1983, p. 439) 

El sujeto suele establecer conexiones que tiene un trasfondo inconsciente que está 
relacionado con los aciertos que la madre y familia han logrado o las fallas que se 
obtuvieron, es entonces que los individuos se remontan a las vivencias infantiles y 
las reviven en la actualidad, dotan al otro de los dones, emociones, cariños o frus-
traciones y furias, que la vivencia o sujetos de la infancia han tenido. Esto también 
recae en las figuras docentes, sobre todo aquellas que logran mayor contacto con 
el estudiante, los tutores. 

Nos dice Giardini, et. al. (2017) en su lectura de Winnicott, que «el niño pue-
de permitirse volver de forma temporal a etapas de no integración, que le servirán 
en la vida adulta, para estar en condiciones de relajarse y de disfrutar la soledad» 
(p. 53), El niño vuelve a estos lugares en el tiempo para poder restaurar algo de lo 
fallido, pero también es evidente, en nuestra práctica analista y sobre todo docente, 
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que los estudiantes de nivel superior también regresan en el tiempo para intentar 
reparar aquello que falló. 

Esto lo hacen mediante el mecanismo de la transferencia, dotan a los compa-
ñeros, parejas, profesiones y sobre todo a las figuras docentes de los atributos de 
los espejos fallidos, Ramírez (2010) comenta que el maestro se convierte en una 
figura que desencadena efectos, por lo cual «el niño o joven lo colocan en un lugar 
de reconocimiento y admiración, es decir, en la función del ideal de yo, lugar que 
antaño, en su familia, ocuparon sus padres» (p. 86), comenzando, con esto, una 
relación que buscará perpetuar o repara lo que en la infancia ha sucedido.

Es así que la transferencia que se presenta en la relación del estudiante con el 
docente tendrá igual importancia que aquella que se desarrolló en la infancia con 
los padres, y podremos imaginarnos respuestas para incertidumbres que resaltan al 
ver que algunos estudiantes pueden tener mejor aprovechamiento y mejores califi-
caciones con algunos docentes y con otros no. También se puede determinar que 
algunos alumnos pueden sentirse mejor en compañía de algunos docentes o tutores 
y que incluso los buscan para poder seguir estableciendo esta relación. 

Marlon Cortés (2005) en su escrito sobre la dinámica del colegial, nos deja 
claro que el paso por la escuela de los alumnos, no solo se trata de integrar cono-
cimientos académicos y de ingresar al alumno al mundo laboral, científico y de los 
saberes de mundo, sino que también se trata de una etapa donde se pone en juego 
una posición subjetiva, el estudiante no solo va a la escuela superior a estudiar, 
también se presenta a validar su subjetividad por medio de los docentes, por medio 
de la transferencia.

encuentRo con la hIstoRIa del estudIante

Con todo esto que se ha explicado, los docentes que tiene las funciones de tutores 
están en desventaja ante la avalancha de información que el alumno les habrá de 
otorgar en torno a la transferencia de la que nos habla el psicoanálisis, además de 
que estará en una gran desventaja por el desconocimiento de que estos procesos 
están sucediendo todos los días en los alumnos que pasan por la escuela. 

No se trata aquí de que el docente tutor tenga que formarse como psicoanalista 
y conocer todas las teorías existente, sino de dejar de ignorar los sucesos que los 
jóvenes están experimentando y que muchas veces, a pesar de que logran identifi-
car algunos aspectos conductuales que indican estas relaciones, el docente tutor lo 
deja de lado por no saber que hacer o porque considera que es algo que no tiene 
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mayor importancia, siendo esto un grave error en las acciones de tutoría, lo que se 
propone, como lo enuncia el psicoanálisis, se trata de sostener el encuentro con el 
sujeto, realizar una escucha activa y hacer diferencia ahí donde todo sigue igual, 
aunque en la figura del tutor, el encuentro con el estudiante es más que suficiente 
para poder hacer una gran diferencia en el que loha elegido como su objeto para 
poder intentar una reconstrucción de su historia. 

El encuentro es con el estudiante, pero más allá de éste, el encuentro es con su 
historia, si adoptamos la idea que se ha marcado sobre la transferencia y que aquello 
que se transfiere en la figura del tutor es la del espejo fallido (entre otras), entonces 
estamos ante una relación con la historia del sujeto que podrá posibilitar deferentes 
acciones dentro de la tutoría individual a favor de hacer de soporte en eso que está 
roto. Para esto es fundamental tener en cuenta que:

De ahí que el maestro sea una figura absolutamente determinante para el alum-
no. Y, por lo tanto, nada que haga o deje de hacer quedará sin consecuencias 
del lado del alumno. Muchos actos hacen el maestro en un salón sin querer y sin 
pensar en la seriedad con la que los alumnos asumen todo lo que él hace. (Cortés, 
2005b, p. 109)

Es el tutor este elemento en que los alumnos descansarán sus pesadas cargas de 
historia y transferirán aquello que intentan reparar, por tanto, y como lo ha men-
cionado Cortés, lo que haga el tutor tiene consecuencias en el alumno, consecuen-
cias que podrán ser de beneficio o de malestar dependiendo cómo es que el tutor 
responda a las manifestaciones de esa historia. No siempre dejar que el alumno 
resuelva sus propios problemas sin ayuda «para que aprenda de la vida» es la mejor 
opción; el alumno llega al tutor con esa intención de encontrarse, y en muchos ca-
sos el tutor puede responder con ese encuentro, pero en otras no, dejando de lado 
sus situaciones personales del alumno y negándose a ser objeto de la transferencia 
del fallo en el espejo materno. 

El alumno espera que el tutor pueda regresarle algo de aquello que le fue ne-
gado en las etapas infantiles, validar su existencia mediante ese encuentro, con lo 
cual, podrá dejar de buscarla en otros lados y de otras formas. Es necesario también 
que el tutor pueda estar en la postura de aceptación al encuentro, si bien no está 
obligado a ser ese objeto de transferencia, es lo esperado por el alumno, en palabras 
de Paulina Mejía et. al. (2009) «De modo más preciso, el alumno repite, frente al 
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maestro y el saber, la posición que el alumno asumió frente al deseo de sus padres» 
(p.148). Por tanto, el tutor se encontrará ante un dilema del cual tendrá que entrar 
ya se para tomar la postura en la transferencia o para negarla, pero nunca para ig-
norarla (esto es de lo que adolece el joven en la idea del fallo del espejo materno). 

De esto trata el encuentro, de posicionarse como elemento en el cual el alum-
no pueda sostenerse, no para que el joven idealice al tutor como un padre o una 
madre, sino para poder hacer algo de aquella postura de espejo, que no solo se le 
da a la madre, sino también al padre y a la familia misma como ya le mencionaba 
Winnicott. Y lo que se tiene que hacer con aquella postura de espejo será «Servirse 
de la historia individual como medio didáctico para acceder a un saber muy par-
ticular: el deseo del alumno» (Mejía et. al. 2009, p. 149). Conocer y acceder a la 
historia de vida del alumno habrá de permitir al tutor poder relacionarse nos solo 
con el alumno, sino con aquella historia y con aquel infante que no pudo recibir el 
reflejo primordial, y que con esto que logré poder realizar acciones pedagógicas, 
didácticas y de reflexión que logren reflejar al alumno un valor en sus sentimientos, 
en sus realidades y sobre todo en aquella subjetividad que pareciera no estar tan 
estabilizada y que por eso llega al tutor con la demanda de cubrir sus necesida-
des-instintos básicos primordiales. 

Por el contrario, el encuentro, desde sus inicios, ya está causando efecto re-
parador en la historia del alumno, un encuentro que se asume en la transferencia 
ya da por hecho que existe un cambio, claro que habrá aspectos del alumno que 
el tutor no pueda comprender, «no obstante, la palabra del maestro tiene efectos 
transformadores» (Mejía et. al. 2009, p. 149), el tutor deberá de plantarse en su 
propia postura en la cual «se la crea» que está realizando algo transformador en el 
alumno, por más pequeño que sea. 

Entrar en la dinámica de la transferencia en la falla especular, no es algo fácil, 
en ocasiones los tutores pueden desesperarse o terminar con su paciencia, algunos 
piensan que han realizado todos los intentos que están a su alcance para poder rea-
lizar algún cambio en el alumno pero no lo logran, o eso es lo que se piensa, en ese 
sentido se puede dar una recomendación al tutor: éste debe de procurar creer que 
se hace algo desde la tutoría, algo bueno y que sirve al alumno tutorado para su 
construcción subjetiva, justo como lo dice Clara Inés Ríos (2010) «En este sentido 
puede afirmarse que el maestro siempre abona; abona la muerte y abona la vida. 
Abonará más la vida si es más consciente de que su palabra produce efectos.» (p. 
67). 
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El encuentro es la herramienta, la acción y el inicio de una postura subjetiva 
del tutor que logrará hacer cambios en el estudiante, el tutor también podrá decidir 
si quiere utilizarla o no, pero si quiere lograr que el alumno pueda construir encon-
trarse con ese espejo perdido es el momento en que puede hacer la transferencia y 
consolidar su profesionalización, lo que tendrá que hacer el tutor es aceptar ser ese 
objeto de transferencia. 

conclusIón

La investigación documental que se ha realizado ha sido de gran ayuda para lograr 
dar una explicación y conocer los procesos que están involucrados en el encuentro 
entre el tutor y el tutorado, más allá de las intervenciones en asuntos académicos 
y sociales, la intervención tutorial deberá de tener en cuenta la parte subjetiva del 
alumno, iniciando por la validación de su ser, de su yo. Los resultados del análisis 
de los textos y las ideas que han surgido de este ejercicio han concluido en una pro-
puesta de intervención tutoría desde la historia del sujeto en donde el tutor puede 
tomar una postura activa y de gran importancia. También es necesario indicar que 
este ejercicio de propuesta teórica sobre el proceso psicológico y psicoanalítico del 
tutorado al momento de tener eso encuentros con su tutor, procedentes de accio-
nes fallidas en la infancia y que el joven intentará reparar en la actualidad, concluye 
en una postura del tutor ante los problemas emocionales y de personalidad, una 
postura que no se ha propuesto antes en la que el tutor sabe que el tutorado pone 
en él algo de su historia de vida para poder reconstruir algo de ella. 

Lo que también nos deja este ejercicio de análisis son las recomendaciones al 
tutor, es decir, aquello que el tutor puede realizar para que la transferencia y su 
postura puedan generar cambios en el alumno, también de las consecuencias que 
pueden suscitarse y aquella advertencia de no ignorar. Esto es algo que muchos de 
los tutores podrán retomar en su ejercicio profesional, o poder tener la ética res-
ponsabilidad de no acceder y permitir que alguien más pueda hacerlo. 

Lo más importante es la dinámica que el alumno ha elaborado para poder 
deconstruir aquello que ha fallado en las instancias infantiles, el alumno habrá de 
construir acciones y personalidades que lo lleven a encontrase con ese espejo y 
poder, al fin, tener el reflejo de su propia existencia. Se puede asumir que no se 
tiene que ser una mujer para poder acceder a esa transferencia con la madre, ya 
que lo que se transfiere es la acción especular por lo que un dicente hombre puede 
cumplir con esa encomienda solo con las dificultades naturales de la dinámica. Estas 
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acciones son un ejemplo de que no solo se debe centrarse en una tutoría académica 
o limitada a las conductas observables, aunque éstas son de gran importancia, no se 
debe dejar de lado aquello de trasfondo, lo que está siempre en intermitencia pero 
que nunca puede brotar a la superficie por ser un evento que podrá causar grandes 
estragos en la subjetividad del tutorado. 

Esto no lleva a la gran reflexión sobre el quehacer del tutor, los alcances y las 
diferentes formas de intervenir, que en ocasiones concluyen en que se debe limitar 
la práctica a las situaciones académicas porque las situaciones personales podrán ser 
atendidas por psicólogos o psicopedagogos especializados en el tema, pero existen 
otros tutores que pensarán que es parte de sus funciones ayudar, también, a la for-
mación de esa personalidad y subjetividad que esta desviada, mal formada, incon-
clusa, fallida, etc., pero el tema pare estar en pie de discusión, y aunque así seguirá 
por mucho tiempo, es, ahora, difícil de ignorar el proceso de validación subjetiva 
que se presenta en la relación del tutor y tutorado. 
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Resumen 
En el presente texto se proponen reflexiones que destacan la importancia de la 
tutoría en educación superior con la intención de fortalecer la atención integral 
de los tutorados, por lo que es necesario identificar modalidades que se adapten a 
las necesidades específicas de los estudiantes, recursos institucionales y experiencia 
de los tutores. La tutoría en la educación superior es una función de los profesores 
que brindan apoyo y orientación personalizada, fomentando habilidades acadé-
micas y personales, misma que promueve un enfoque humanista centrado en las 
necesidades individuales de los estudiantes, a través del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. Destacando que la tutoría es vital para construir sociedades inclusivas 
y democráticas, y se aboga por una tutoría con enfoque inclusivo garantizando el 
éxito académico y el desarrollo personal de todos los estudiantes.

abstRac

This text proposes reflections that highlight the importance of tutoring in higher 
education with the intention of strengthening the comprehensive care of tutors, 
so it is necessary to identify modalities that adapt to the specific needs of students, 
institutional resources and tutors’ experience. Tutoring in higher education is a 
function of professors who provide personalized support and guidance, fostering 
academic and personal skills, which promotes a humanistic approach focused on 
the individual needs of students, through Universal Design for Learning. Highli-
ghting that tutoring is vital to building inclusive and democratic societies, and 

2



166

advocating tutoring with an inclusive approach guaranteeing the academic success 
and personal development of all students.

IntRoduccIón

En las últimas décadas, las instituciones de educación superior han enfrentado de-
safíos significativos en los procesos de formación profesional, ya que los estudiantes 
presentan dificultades cada vez más profundas, influenciadas por factores econó-
micos, culturales, sociales y de salud, desencadenado cambios en las estructuras 
de socialización, dando lugar a nuevas identidades emergentes que complican la 
construcción intersubjetiva del estudiantado, abarcando dimensiones no solo aca-
démicas, sino también emocionales, afectivas y cognitivas. Asimismo la creciente 
demanda de estudiantes en las universidades ha llevado a un aumento en las ma-
trículas y la necesidad de crear más grupos y ofertas académicas, todo esto con el 
fin de atender la cobertura total de la población juvenil, en conformidad con los 
preceptos constitucionales y normativas educativas específicas.

En el ámbito del normalismo en México, la acción tutorial desempeña un 
papel crucial al ir más allá de la simple transmisión de conocimientos académicos, 
su enfoque se centra en el acompañamiento profesional y personalizado de los es-
tudiantes, con el objetivo de crear un ambiente inclusivo y fomentar valores como 
el respeto, la empatía y la tolerancia, traduciendo esto en la creación de espacios 
propicios para la gestión del conocimiento, reconociendo la diversidad de expe-
riencias y contextos del estudiantado.

RecoRRIdo Y conFIguRacIón de la FuncIón tutoRIal unIveRsItaRIa

La emergencia de la estrategia de seguimiento tutorial de acompañamiento a es-
tudiantes universitarios se encamina a garantizar trayectos formativos exitosos. 
No obstante, una de las complejidades que se adiciona, tiene que ver con la am-
bigüedad que representa el propio término de la tutoría, puesto que, pese a que 
varias universidades han instalado de manera institucional proyectos de acción 
tutorial, este acompañamiento se desarrolla bajo una multiplicidad de maneras 
más o menos estructuradas, situación que promueve confusión en las acciones 
propias de la función tutorial y, en más de las veces, se efectúan en condiciones 
poco controladas o sistematizadas (García, 2007), razón que impide obtener una 
radiografía clara sobre las complejidades que estas acciones representan en la 
formación profesional.
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De acuerdo con Álvarez (2014) la tutoría universitaria se entiende como una 
función que desarrolla un docente, en donde se brinda un acompañamiento para 
orientar y apoyar al estudiantado, con miras a personalizar los procesos de aprendi-
zaje y desarrollar las habilidades intelectuales académicas necesarias tanto persona-
les como profesionales que favorezcan la trayectoria académica. 

No obstante, dentro de las universidades, es posible identificar una gama di-
versa de modalidades bajo la cual se desarrolla la tutoría (Lobato y Guerra, 2016), 
que se orientan en correspondencia con las necesidades propias de los estudiantes, 
los recursos disponibles en las instituciones y las experiencias de los profesores o 
bien de quienes adquieren la función de la tutoría, tales como;

a)  tutoría académica, orientada al seguimiento y apoyo específico del proce-
so de aprendizaje en una asignatura o materia a cargo de un profesor; 

b)  tutoría personal, centrada en una atención personalizada y especializada 
para resolver dificultades personales que afectan el rendimiento académico 
y que se delega a un profesional o especialista en el manejo de situaciones 
de esta índole; 

c)  tutoría de titulación o carrera, orientada hacia la intervención y apoyo 
personal académico y profesional que se desarrolla a lo largo de la trayec-
toria y queda a cargo de un docente; 

d)  tutoría entre iguales, también llamada mentoría en otros contextos se de-
sarrolla entre estudiantes en donde los más experimentados ofrecen ayuda 
y guía a otros con menor experiencia; 

e)  tutoría de servicio, que se vincula con una atención de información y ase-
soramiento académico y laboral a todo el alumnado de la universidad; 

f)  tutoría de prácticum, la cual se destina al acompañamiento y seguimiento 
de los periodos de prácticas profesionales y se desarrolla en un centro en 
específico y; 

g)  tutoría de investigación, que se desarrolla desde un acercamiento indivi-
dualizado en la elaboración de un trabajo de investigación comúnmente 
desarrollado al final de la carrera con fines de titulación (Lobato y Guerra, 
2016).

Específicamente en México desde la Asociación Nacional de Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) se formuló el programa de Desarrollo Integral de Es-
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tudiantes desde el cual se desprende la línea de acción de la tutoría como estrategia 
institucional para alcanzar la mejora en la formación profesional (ANUIES, 2001). 
Sin embargo, algunos investigadores coinciden en que aún existen múltiples barre-
ras para el seguimiento adecuado de la acción tutorial (León y Lugo, 2008; Clérici 
y Amieva, 2013 y Castro, 2014, como se citó en Lobato y Guerra, 2016), entre las 
que destacan:

1)  saturación de funciones que desempeñan los profesores a las cuales se suma 
la tutoría; 

2)  la incompatibilidad entre el número elevado de estudiantes con el limitado 
número de profesores que no permite una adecuada y pertinente distribu-
ción de los tutorados; 

3)  la decisión de determinar cómo más importantes los primeros años para 
la acción tutorial y la determinación de centrar estas acciones en quienes 
muestran dificultades académicas más agravadas, omitiendo atención de 
otros estudiantes en la tutoría como acción preventiva y finalmente;

 4)  la escasa formación que se brinda a los profesores y personal en general 
que desarrolla estas funciones de la tutoría.

Dichas dificultades generan más preguntas que respuestas acerca de los retos que 
los profesores enfrentan al desarrollar la función de tutores, puesto que como po-
demos apreciar, existen acciones desde algunas de las modalidades en donde se 
requiere de la participación de un especialista como un psicólogo o un trabajador 
social que permita sortear con éxito algunas de las problemáticas más relevantes de 
los últimos tiempos como lo representan las emociones, los afectos, los problemas 
de identidad, entre otros. 

Así mismo, resulta de interés recuperar los procesos de formación de tutores 
que permita clarificar los conceptos y los procesos dentro de la tutoría, puesto que 
aún es muy dado encontrar instituciones en donde la acción tutorial se asume 
como una responsabilidad obligatoria de los profesores sin considerar los perfiles 
profesionales, lo cual puede resultar en una actividad contraria a los fines.       
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la tutoRía en la FoRmacIón académIca Y sus posIbIlIdades en las tRaYecto-
RIas escolaRes 
Las complejidades de los procesos educativos que atraviesan las y los estudiantes 
de educación superior, trazan trayectorias diversas que involucran aspectos emo-
cionales, laborales, familiares, sociales, culturales, económicos entre otros, de allí 
la necesidad de proyectar estrategias institucionales que favorezcan y permitan la 
permanencia y la culminación con éxito de la trayectoria formativa profesional en 
la educación superior.

La posibilidad de plantear estrategias de atención y seguimiento a los estudian-
tes, orientadas desde los diversos factores que afectan las trayectorias académicas, 
demandan de una participación comprometida ética y profesional de los diversos 
agentes que se implican, desde quienes se encargan de generar las políticas públicas 
educativas, hasta quienes sostienen las interacciones cercanas con los estudiantes, 
tal es el caso de directivos y docentes. 

La tutoría pensada desde una perspectiva inclusiva en la educación superior 
exige nuevas miradas que posibiliten analizar el problema  bajo la lupa de la di-
versidad, puesto que la acción tutorial no solo puede ser entendida como mero 
acompañamiento técnico homogéneo, a través de la aplicación de instrumentos 
que intentan cuantificar el número de personas que afrontan dificultades en los 
procesos de formación profesional y bajo la organización y agenda de reuniones o 
sesiones colectivas e individuales periódicas de atención, sino que implica repensar 
esta relación tutor-tutorado a la luz de las complejidades que los sujetos de la for-
mación enfrentan, por tal razón, continuamente es necesario evaluar los resultados 
que estas acciones han traído como consecuencia de estos encuentros.

Desde ese punto de vista, resulta necesario atreverse a plantear una reorienta-
ción hacia un enfoque humanista de la tutoría en donde la estadística deje de ser 
el eje central de la acción tutorial, para colocar al centro las necesidades educativas 
de cada tutorado, puesto que es urgente reconocer que cada estudiante enfrenta 
procesos y trayectorias académicas auténticas y en consecuencia, problemáticas y 
necesidades particulares, situación que demanda de una atención diversificada con 
soluciones específicas contextualizadas, que permitan realmente atender los proble-
mas de fondo desde el acompañamiento tutorial.

Pensar en esta perspectiva de la inclusión contextualizada bajo el enfoque hu-
manista, conlleva dirigir la mirada hacia las barreras que impiden el aprendizaje y la 
participación activa del estudiantado desde la individualidad de cada una y uno de 
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ellos, lo que implica alejarse de la configuración inclusiva pensada desde la discapa-
cidad. Situación que exige generar las condiciones necesarias para que todas y todos 
accedan al currículum, adquieran los saberes necesarios y se involucren de manera 
activa en los procesos de aprendizaje, reconociendo la diversidad como riqueza 
cultural que nos posibilita dicotómicamente a identificarnos, al tiempo mismo que 
nos permite diferenciarnos, asumiendo que todos somos iguales en la diferencia.

La visión de inclusión  implica entonces un enfoque que responde positiva-
mente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento 
de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educa-
ción, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 
comunidades (UNESCO, 2005).

La diversidad es inherente a cualquier grupo humano y, por tanto, ofrecer 
diferentes alternativas no solo beneficia a todos, sino que también permite a los 
individuos escoger aquella opción que les resulte más adecuada para aprender y 
participar socialmente (Alba, Sánchez y Zubillaga, 2012).

La inclusión es un eje de índole cultural que rebasa los límites del aula y de la 
propia escuela, por tal razón es conveniente referirse a la educación inclusiva como 
una posibilidad de integrar prácticas culturales que se desplieguen en toda la comu-
nidad en donde tiene vida la escuela. La inclusión refiere al proceso a través del cual 
las instituciones educativas gestionan y generan los apoyos y recursos necesarios 
para garantizar el logro educativo (Zapata, López y Rivera, 2015), sin limitarse a 
la atención de las personas que presentan alguna condición de discapacidad o pro-
blemas de aprendizaje, planteando estrategias que permitan prevenir, identificar y 
atender cualquier condición de vulnerabilidad en las trayectorias escolares.

Si bien es cierto, las condiciones de vulnerabilidad que viven algunos de los 
estudiantes que enfrentan condiciones de discapacidad, problemas de aprendizaje 
o bien las condiciones adversas que enfrentan los jóvenes en los primeros semestres 
de la carrera, en donde aún luchan por adherirse a la formación profesional de su 
elección, requieren de la función tutorial para superarse con éxito, no es plausible 
reducir la atención a estos grupos vulnerables, sino por el contrario, es necesario 
plantear estrategias que permitan atender a toda la población estudiantil para cam-
biar el enfoque de la tutoría como atención a las problemáticas de las trayectorias 
escolares, a uno que permita tomar acciones preventivas para erradicar cualquier 
condición que pudiera generar condiciones adversas en todos los estudiantes. 
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Esta posibilidad de repensar la tutoría como estrategia de prevención requiere 
de una visión contextualizada con enfoque humanista, que posibilite identificar y 
disminuir las barreras que motivan la exclusión, la discriminación y la propia de-
serción escolar. Por otro lado, recuperar la perspectiva inclusiva en la tutoría nos 
posibilita repensar los procesos metodológicos de seguimiento, en donde la aten-
ción individualizada de la formación y trayectorias profesionales puedan como fin 
último favorecer la adquisición de habilidades y saberes profesionales y específicos 
fundamentales del currículum a través de la promoción de escenarios propicios 
para el aprendizaje, ofreciendo oportunidades de desarrollo académico de todas y 
todos los estudiantes. 

La educación inclusiva desde los lineamientos de la UNESCO (organización 
de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura) a partir de la con-
vención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la esfera de la enseñanza 
de 1960 y desde la agenda 2030 a partir del Marco de Acción educación 2030,  se 
dirige hacia la identificación y eliminación de todas las barreras que obstaculizan 
el acceso a la educación, desde la atención de todos los ámbitos, abarcando desde 
los planes de estudio hasta las acciones pedagógicas desplegadas en la enseñanza, 
persiguiendo una educación inclusiva orientada a responder a los desafíos que pro-
pone la diversidad estudiantil, incrementando las posibilidades de participación en 
la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo las acciones de 
exclusión en y desde la educación. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos que desde las políticas internacionales y na-
cionales que se construyen desde las diferentes organizaciones mundiales y las pro-
pias de los países, sabemos que la inclusión como práctica cultural aún se encuentra 
muy distante. Es por ello que se requiere reconocer que la inclusión dentro de la 
educación superior representa un verdadero rerto en materia de políticas públicas 
y en el ámbito de las prácticas institucionales. De allí que determinar estrategias de 
acción tutorial con perspectiva inclusiva sea una de las posibilidades de garantizar 
el éxito académico en las trayectorias de formación profesional.  

la atencIón a la dIveRsIdad en la accIón tutoRIal, una taRea pendIente.
La identificación de barreras para el aprendizaje y la participación representan una 
tarea fundamental para una escuela inclusiva con acción  tutorial objetiva, ya que 
en la medida en que se puedan atender, la población perteneciente a los grupos 
vulnerables tendrá una mayor oportunidad de desarrollar sus habilidades cognitivas 
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reflejadas en un desempeño académico eficiente, así como una participación entre 
compañeros saludable, de tal manera que a partir de identificar las necesidades el 
tutor cuenta con una visión amplia  para el diseño de estrategias que permitan con-
solidar las competencias sociales y académicas de los tutorados. 

Los instrumentos como las entrevistas aplicadas, así como el acompañamiento en 
las sesiones de asesoría permiten al docente tutor contar con insumos que le permitan 
la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. Si bien es cierto 
que algunas barreras se pueden identificar en contextos que están fuera del alcance del 
tutor, es necesario determinarlas para canalizar a los alumnos tutorados a instancias, 
instituciones o personal especializado para propiciar la atención con pertinencia.

Es importante tener presente que la  función de la tutoría es un proceso de 
acompañamiento, orientación académica y personal que realiza un profesor–tu-
tor de manera intencional y metódica, a fin de favorecer y reforzar el desarrollo 
integral del estudiante, así como apoyarlo en la construcción y realización de su 
proyecto de vida personal y profesional (Estrada, 2015).

A partir de lo anterior es preciso estructurar estrategias diversificadas para que 
cada alumno tutorado pueda alcanzar las metas fijadas ya sea las establecidas en el 
plan de estudio, así como definidas por el mismo alumno, bajo una directriz con 
enfoque inclusivo es posible el alcance de las metas.

Para que sea un acompañamiento tutorial integral con atención de la diversi-
dad se propone que el tutor realice estrategias con base en el diseño universal para 
el aprendizaje (DUA) el cuál fue desarrollado por el Center for Applied Special 
Technology (Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST).  Bajo el enfoque 
del DUA el docente puede dar mayor flexibilidad al currículo, a los medios y a los 
materiales, de modo que todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje (Alba et 
al., 2012).

El DUA apoyándose en las evidencias neurocientíficas que explican cómo fun-
ciona el cerebro al aprender y en la oportunidad que ofrecen los medios digitales, 
propone un marco práctico de aplicación en el aula que se organiza en tres prin-
cipios. En torno a ellos se configuran diferentes pautas de aplicación que los tuto-
res pueden utilizar a la hora de diseñar las sesiones de acompañamiento de tutoría 
bajo una planeación con estrategias diversificadas que atienda a cada área específica 
que requiera el tutorado.

Para el diseño de las estrategias que permitan al tutor apoyar de manera inte-
gral al desarrollo personal y académico, así como una adecuada orientación profe-
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sional, el DUA propone tres principios con pautas, las cuales   son un conjunto de 
estrategias que se pueden utilizar en la para lograr que los currículos sean accesibles 
a todos los estudiantes y para eliminar las barreras. Pueden servir como base para 
crear opciones diferentes, flexibilizar los procesos de enseñanza y el acompaña-
miento de tutoría, de esta manera maximizar las oportunidades de desempeño es-
colar y emocional de los alumnos tutorados (Alba et al., 2012).

Los principios establecidos en el Diseño Universal para Alba (2012), así como 
las pautas permiten atender la diversidad de áreas y formas de acceder al aprendizaje 
que cada tutorado requiera. El primer principio tiene por objetivo proporcionar 
múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el qué del 
aprendizaje), reconociendo las diferencias en la forma en que perciben y com-
prenden la información. Para incorporar este principio en los procesos de acom-
pañamiento de tutoría hay tres pautas a las que se debe prestar atención, la primera 
propone proporcionar diferentes opciones para percibir la información verificando 
que las opciones permitan modificar y personalizar la presentación de la informa-
ción además de ofrecer alternativas para la información auditiva y visual. Al tomar 
en consideración esta pauta el tutor brinda a los tutorados, alternativas que permi-
tan ubicar cuál forma es la que mejor se adapta a lo que será la base para aprendizaje 
y desarrollo de habilidades.

La segunda estrategia permite proporcionar múltiples opciones para el len-
guaje y los símbolos, estas acciones son de vital relevancia ya que permiten la co-
municación asertiva contemplando diversos medios para que el acompañamiento 
de tutoría pueda proporcionar a través de esta pauta múltiples formas de generar 
vínculos con los tutorados. La tercera pauta va orientada a proporcionar opciones 
para la comprensión, al considerar esta estrategia estaremos favoreciendo al tutor 
y tutorado ya que por un lado el tutor se fortalece al implementar las pautas que 
le permitirán diversificar la forma de enseñanza y acompañamiento y en relación 
al tutorado bajo la guía del tutor tendrá diversos caminos para identificar de qué 
manera logra mayor comprensión 

Al implementar las tres pautas del primer principio el tutor brinda la oportuni-
dad al tutorado de acceder al conocimiento atendiendo los diversos canales, estilos 
y ritmos de asimilación y apropiación de la información, de esta manera se poten-
cializan las habilidades, conocimientos y actitudes para desempeñarse eficazmente 

El principio dos se encamina a proporcionar múltiples formas de expresión 
del aprendizaje (el cómo del aprendizaje), puesto que cada alumno tiene sus pro-
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pias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Para  este 
principio se establecen tres pautas de las que el tutor podrá hacer uso para la im-
plementación en las sesiones o para orientar al alumno en relación que las pueda 
utilizar en su práctica docente o académica. La primera es proporcionar múltiples 
medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la 
comunicación, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. A través de la  
implementación de las pautas propuestas el tutor podrá   propiciar que los alum-
nos expresen el aprendizaje con apoyo de diversas herramientas si así lo precisan, 
además se favorece en los tutorados establezcan metas u objetivos a largo plazo y 
bajo el acompañamiento del tutor se estructure un plan para alcanzar estas metas, 
controlar su progreso y modificar aquellas que sean necesarias todo ello para que 
los tutorados tengan una visión objetiva y prospectiva de su actuar académico, 
personal y profesional.

El tercer principio pretende proporcionar múltiples formas de implicación (el 
porqué del aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan sentirse compro-
metidos y motivados en el proceso de aprendizaje,   que el tutor pueda apoyar al 
tutorado en el componente emocional es un elemento crucial en el aprendizaje  ya 
que al implementar las  pautas que propone este principio podrá tener claridad para 
identificar lo que motiva a los estudiantes o en la manera en que se implican las 
emociones  para aprender. Las pautas están orientadas a proporcionar opciones para 
captar el interés, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo, la persistencia 
y la autorregulación. Estas pautas son de suma importancia ya que a través de ellas 
tutor y tutorado logran un vínculo más fuerte lo que favorece una mayor comuni-
cación y sobre todo un enriquecimiento personal para el tutorado que le permita 
conocerse y autorregularse para relacionarse sanamente en los diversos contextos 
en que se desenvuelve. 

 Las pautas servirán como base para un acompañamiento de tutoría que atien-
da a la diversidad prestando atención a las múltiples formas de acceder, aprender, 
conocer y sentir dando paso a una tutoría con atención a la diversidad, con la in-
tención de caminar hacia una tutoría con enfoque inclusivo.

La problemática de la inclusión no es en lo esencial una cuestión educativa o 
pedagógica, sino una cuestión de respeto a los derechos humanos e influye im-
portantemente en las orientaciones de política educativa y convivencia en nuestro 
país. Por lo tanto, es indisociable de la forma de concebir el tipo de sociedad y de 
bienestar al que se aspira y de la manera en que se concibe el «vivir juntos». La 
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justicia social, la inclusión social y la educación inclusiva están vinculadas indi-
solublemente. Aspirar a una sociedad inclusiva constituye el fundamento mismo 
del desarrollo social y humano; no es exagerado decir que la inclusión es un buen 
indicador de la salud democrática de un país (UNESCO, 2008). 

Para alcanzar el propósito del acompañamiento de tutoría es importante des-
tacar que las estrategias inclusivas deben analizarse desde todos sectores o áreas 
implicadas en ello para alcanzar una atención con equidad. 

Pensar la equidad y la igualdad sustantiva como oportunidades de mejora para 
las instituciones educativas es una condición necesaria para la transformación cul-
tural, política y social, reconociendo las condiciones de vulnerabilidad de personas 
y grupos históricamente invisibilizados. 

conclusIones 
Las dificultades que enfrenta el estudiantado en la actualidad cada vez son de mayor 
complejidad, por tal razón los planteamientos de los programas institucionales de 
tutoría requieren de mayor organización y estructura, con la finalidad de definir las 
tareas específicas que los tutores pueden desarrollar con los tutorados para garanti-
zar los aprendizajes.  

Para un acompañamiento tutorial integral que implique la atención a todos 
los tutorados es imprescindible realizar una reconstrucción colectiva para generar 
estrategias concretas desde un plan Institucional de tutoría que permita un desem-
peño efectivo en áreas   académicas, profesionales y personales, centrando la aten-
ción en las múltiples formas de acceder, aprender, conocer y sentir de los tutorados, 
orientadas hacia una tutoría con atención a la diversidad.

Resulta indispensable  plantear estrategias de atención y seguimiento orien-
tadas desde los diversos factores que afectan las trayectorias académicas, las cuales 
demandan de una participación comprometida ética y profesional de los diversos 
agentes que se implican, desde quienes se encargan de generar las políticas públicas 
educativas, hasta quienes sostienen las interacciones cercanas con los estudiantes, 
tal es el caso de directivos y docentes. Para lo anterior es necesario que los docentes 
responsables de la tutoría sean capacitados para implementar las pautas que propi-
ciarán en los tutorados un desempeño favorable.

La formación docente no puede quedar al margen de la estrategia de tutoría 
puesto que formar implica siempre el acompañamiento del otro, en donde se asume 
en co-formación el tutorado y el tutor. De allí que la responsabilidad institucional 
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implique no solo garantizar la atención al estudiantado por medio de la acción 
tutorial sino también la atención y capacitación del personal docente que se res-
ponsabilice de estas acciones formativas.
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LA TUTORÍA Y SUS CONCEPCIONES EN LA FORMACIÓN 
DE EDUCADORAS: INCLUSIÓN, LENGUAJE Y PRÁCTICA EDUCATIVA

Claudia Lizbet Soto Casillas
Gabriela del Carmen Maciel Sánchez

Zilia Verónica Martínez Esquivel 

Resumen

La acción tutorial es una de las tareas dentro del ejercicio docente en las escuelas nor-
males. La Benemérita Escuela Normal «Manuel Ávila Camacho» BENMAC tiene 
el propósito de brindar a los estudiantes una tutoría de calidad que contribuya a la 
excelencia educativa. Esto con el objetivo de lograr una formación de profesionales 
competentes para su inserción laboral. El enfoque de este estudio es cualitativo y 
es un estudio fenomenológico que describe lo revisado en este contexto educativo. 
Este documento da cuenta de una revisión que se hace sobre las concepciones que 
los y las estudiantes poseen sobre la tutoría en sus distintas funciones. Los resultados 
del presente estudio se obtuvieron de un total 56 alumnas y alumnos de la Licen-
ciatura en Educación Preescolar durante el ciclo escolar 2022-2023, de primero, 
segundo y tercer años. Los resultados de este estudio, buscan impactar en la prácti-
ca profesional, en las habilidades lingüísticas y de inclusión en los futuros docentes.

Palabras claves: Acción tutorial, formación docente, inclusión y lenguaje.

apRoxImacIones

La acción tutorial es una actividad cotidiana en las escuelas normales que surge 
en el 2009 con el objetivo de que los docentes realizaran labores de investigación, 
docencia, asesoría y tutoría. El acompañamiento a los estudiantes es una de las 
prioridades que se tienen desde las políticas educativas vigentes que enmarcan a las 
Instituciones de Educación Superior (IES). Parte de esta acción es brindar a los do-
centes en formación herramientas no solo académicas sino de práctica docente, de-
sarrollo del lenguaje e inclusión. Para lograrlo, se requiere una formación integral 
que se puede dar únicamente al realizar, a través del acercamiento personal con el 
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alumnado en un entorno seguro, una comunicación lingüística planificada y aten-
diendo a la inclusión. Con base en esto, las escuelas normales tienen el compromiso 
de contar con los tutores que han de transitar hacia una concepción amplia y com-
pleja de su labor como gestor, asesor y orientador en el proceso de construcción de 
los conocimientos, de las habilidades y los valores para un desempeño profesional 
práctico, eficiente y responsable.

La tutoría es una actividad que se acompaña de distintas acciones como lo son: 
Apoyo para resolver problemáticas y emocionales del alumnado; realizar segui-
miento del alumnado para detectar problemáticas dentro de los contextos escolares 
donde llevan a cabo sus prácticas educativas; espacio que propicia la reflexión del 
desempeño que permita el mejoramiento; orientación en el documento de titula-
ción con la finalidad de favorecer sus habilidades cognitivas y lingüísticas al mo-
mento de plasmar sus ideas de manera precisa y con coherencia; momento para 
propiciar el acompañamiento social, afectivo y recreativo.

Como se puede observar, existen quehaceres específicos en la función tutorial 
que, como ya se dijo, implican una multiplicidad de acciones que van desde lo 
académico a lo personal. No obstante, en ocasiones no se tienen claridad sobre esta 
actividad, lo que permite enunciar que no existe una delimitación de las funciones 
tutoriales, lo que puede generar confusión respecto a las acciones a desempeñar 
durante el proceso, así como los temas a abordar. Lo anterior representa un espacio 
de oportunidad para que institucionalmente se diseñen y delimiten las funciones 
específicas, así como el diseño de estrategias para tutores y tutoras referentes a las 
acciones que engloban la tutoría e impactar en la concreción de acciones. 

Por otro lado, pese a que dentro de las funciones docentes se tiene conoci-
miento de lo que significa la tutoría, para los estudiantes sigue siendo una actividad 
que no es clara, pues no están empapados de las acciones que se realizan dentro de 
esta. Lo que implica que, en algunos casos, no consideren importante esta actividad 
y consideren que es prescindible dentro de su formación docente. A este respecto, 
en la acción tutorial siguen existiendo situaciones por atender; principalmente en 
lo que se refiere a lo que se enuncia que se debe hacer y lo que realmente ocurre 
dentro de la tutoría. Este documento tiene la intención de revisar qué sucede con 
la tutoría desde la mirada de los estudiantes y las concepciones que estos poseen 
sobre este acompañamiento escolar en la Licenciatura en Educación Preescolar 
con la intención de orientarse hacia la práctica docente, la inclusión educativa y el 
desarrollo lenguaje del estudiantado.
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RevIsIones teóRIcas

La acción tutorial en educación normal se refiere a las estrategias y actividades que 
se llevan a cabo para guiar, apoyar y orientar a los estudiantes durante su proceso 
educativo. En el contexto de la educación normal, la acción tutorial es esencial 
para preparar a los futuros docentes para su rol en el aula y en la sociedad. «De 
acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 1998), los programas de tutoría se conciben como alternativas 
de acción que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes de pregrado y 
ayuden a contrarrestar las principales causas de rezago, abandono y baja eficiencia 
terminal de estos». (Macías et al, 2017, p.1) Con base en lo anterior, la tutoría se 
entiende como la orientación académica que permite ayudar a los estudiantes a 
comprender el plan de estudios, los requisitos del programa y las expectativas aca-
démicas. Esto puede incluir la planificación del horario, la selección de asignaturas 
y el seguimiento del progreso académico. 

De igual manera, orienta a los estudiantes a explorar y comprender las di-
versas oportunidades de carrera en el campo de la educación. Esto puede impli-
car proporcionar información sobre diferentes especialidades educativas, perfi-
les profesionales y trayectorias de carrera. En ese mismo sentido, se busca que, 
mediante la tutoría, el docente en formación desarrolle habilidades pedagógicas 
que le permitan de brindar a sus futuros alumnos enseñanza efectivas, incluyen-
do técnicas de instrucción, gestión del aula, evaluación del aprendizaje y uso de 
tecnología educativa.

Asimismo, se intenta que la acción tutorial facilite el desarrollo personal y pro-
fesional de los estudiantes, ayudándolos a mejorar sus habilidades de comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo. De igual forma, pueda proporcionar orientación so-
bre ética profesional y responsabilidad social como futuros educadores. Sin dejar de 
lado la importancia de que se realice un seguimiento del progreso de los estudiantes 
para evaluar su desempeño académico y personal. Esto puede implicar reuniones 
periódicas, evaluaciones formativas y retroalimentación constructiva para ayudar a 
los estudiantes a mejorar continuamente.

La acción tutorial en educación normal es esencial para garantizar que los 
futuros maestros estén debidamente preparados no solo en términos de conoci-
mientos pedagógicos, sino también en habilidades sociales y emocionales que son 
fundamentales para su éxito en el aula y en su carrera profesional, de ahí la impor-
tancia de que el estudiante normalista comprenda cuál es la función y aportación 
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que tiene la tutoría dentro de su formación docente, pues mediante esta se busca 
instruir de manera integral a los futuros profesores de educación.

metodología

La metodología que se plantea es de corte cualitativo, centrada en la fenomenolo-
gía pues «la orientación fenomenológica intenta descubrir todo aquello que apare-
ce como pertinente y significativo en las percepciones, sentimientos y acciones de 
los actores sociales» (Bisquerra, 2009, p. 317). Lo que posibilita la comprensión de 
las concepciones que tienen los y las estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Preescolar en los distintos años, considerando que, en primer año no se ha tenido 
experiencia tutora mientas que, en segundo y tercer año, sí.

La recolección de la información se realiza con base en una encuesta que se 
integra por 16 ítems, de los cuales 8 fueron preguntas abiertas, 4 con respuesta 
afirmativa o negativa 4 de opción múltiple. Dicha encuesta fue envida vía digital a 
través de Google Forms y se construyó a partir de las categorías, que el alumnado 
manifestó, creía que eran importantes a partir de una charla académica sobre la 
investigación. Una vez diseñada, se hizo una revisión con un representante de cada 
semestre con el objetivo de validar el instrumento.

Los participantes son 56 alumnas y alumnos de la Licenciatura en Educación 
Preescolar durante el ciclo escolar 2022-2023, de primero, segundo y tercer años. 
Esta licenciatura, en el ciclo ya mencionado, cuenta con 126 estudiantes, no obs-
tante, para el presente documento la muestra se recupera la información de 56. El 
procesamiento de la información se hace mediante un análisis descriptivo-inter-
pretativo de los resultados que se recabaron. 

Resultados

Las concepciones que las y los estudiantes tienen sobre la acción tutorial posibilitan 
la generación de estrategias que permiten mejorar la relación de tutor-tutorado. Lo 
que implica que la acción tutorial se realice de manera óptima, pues ambas partes 
tienen claro sobre cuál es la función de cada uno de ellos y en sí de la tutoría. A 
continuación, se muestran los resultados que se recuperan, con el propósito de dar 
cuenta de un fenómeno que dentro de la Licenciatura en Educación Preescolar ha 
sido constante y que, en ocasiones, limita las acciones de esta importante actividad 
que es la tutoría.
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Para comenzar con la revisión, en un primer momento, se les preguntó si consi-
deran a la tutoría como una actividad necesaria para su vida académica a lo que el 
76.9% contestó que sí la considera necesaria y 23.1% contestó que tal vez. Ningún 
encuestado contestó que no sea necesaria. 

Gráfica 1. Necesidad de la tutoría

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.

Por otro lado, un 69.2% considera que la tutoría es necesaria, aunque no de forma 
regular, mencionando que ellos pudieran acudir a la misma cuando crean que es 
necesario. Lo anterior, hace pensar que la tutoría es concebida, mayoritariamente, 
para atender situaciones que estén generando conflicto. En igual cantidad de por-
centaje de 15.4%, existen dos grupos de respuestas, los que mencionan que necesi-
tan tutoría de manera permanente y otros que destacada que o no ha tenido dicha 
actividad y no existe la confianza para acercarse. 
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Gráfica 2. Regularidad de la tutoría

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.

Para conocer y comprender la dinámica en la que se da la tarea tutorial, se le 
cuestionó al alumnado sobre las problemáticas que observan. Entre las respuestas, 
destacan:

Los tiempos de tutoría no coinciden entre alumnos y tutores. 

No se observa que institucionalmente exista una organización que atienda la 
coincidencia de tiempos y cuando no existen no se observa una planificación 
sino una mera reunión para compartir experiencias, sin un seguimiento personal 
(Encuesta, comunicación personal).

A partir de esta última respuesta, se puede observar que se carece de un plan indivi-
dualizado de trabajo y de seguimiento. Lo que permite aseverar que existe un área 
de oportunidad en la creación de una tutoría con enfoque inclusivo y de atención a 
la diversidad. Para conocer desde la mirada del alumnado, cómo pudiera darse este 
paradigma, se les cuestionó sobre ello y dentro de las respuestas se tiene:

Atendiendo a todos, pero dando actividades y recomendaciones personales que 
atiendan intereses y necesidades individuales. 

No invalidar o subestimar por lo que esté pasando el estudiante y darle la im-
portancia necesaria.
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Que los tutores tomen capacitaciones no sólo de tutoría sino de tema que se 
presentan en la tutoría para poder brindar atención de calidad.

Elevar la empatía de los tutores a los tutorados, independiente de sus creencias 
e ideologías. 

Se puede activar el trabajo colaborativo en la tutoría, dar un acompañamiento 
entre iguales (Encuesta, comunicación personal)

Se les preguntó si creen que sus tutores los conocen más allá de los temas académi-
cos, como sus pasatiempos, familias, dificultades. El 80% contestó que no, porque 
no se han tenido suficientes sesiones y la que hay, se enfocan en temas académicos 
y no en profundizar en el conocimiento de la persona. A partir de lo anterior, se les 
preguntó sobre el tipo de actividades que han realizado en las tutorías. Las respues-
tas se enfocaron en dos aspectos: apoyo en aspectos académicos generales como 
recomendaciones de estudio y en la práctica y los que no han recibido tutoría. A 
pasar de que, como se mencionó, la tutoría se enfoca a temas académicos, solo el 
18.2% de los encuestados considera que sus hábitos de estudios y mejora de des-
empeño se han visto mejorados, un 36.4% que no y casi la mitad duda al respecto. 

Gráfica 3. Favorecimiento a partir de la tutoría

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.
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Ahora bien, si el acompañamiento y recomendaciones han sido de corte académi-
co, se podría entender que se las mismas se encuentran sustentadas en teorías, auto-
res o metodologías. Sin embargo, al preguntar a las y los tutorados sobre los mate-
riales que les han sido sugeridos para su consulta, solamente uno de los encuestados 
contestó que le habían recomendado Emilio o de la Educación, a los demás ningún 
texto. En este sentido, se podría analizar que las orientaciones tutoriales pueden 
enriquecerse con sustento bibliográfico que permita una intervención de mayor 
impacto. También se cuestionó si habrían sido canalizados en algún momento con 
algún experto para atener sus dudas o situaciones en particular y el 100% contestó 
que no. 

Gráfica 4. Canalización con algún experto o dependencia para un mejor 
acompañamiento. 

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.

Sería necesario indagar con los tutores, si poseen directorios de colegas o institu-
ciones externas que les apoyen en la tarea o si no han considerado necesario. La 
imagen que juga el tutor frente a sus tutorados, es de especial relevancia pues de 
ello dependerá el tipo de relación que pueda establecerse. Se les pidió mencionar 
tres cualidades que consideraba debieran poseer los y las tutoras. Se diseñaron dos 
categorías: profesionales y personales. Sin embargo, todas las respuestas se enfoca-
ron a las de carácter personal:
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Tabla 1. Respuestas de la encuesta

Características personales Característica Profesionales

Empatía
Respeto
Paciencia
Capacidad de escucha
Solidario
Comprensivo
Amable
Atento
Sin emitir juicios

Conocer te temas académicos
Con compromiso
Oportuno
Apertura
Profesionalismo
Inteligente

Nota. Esta tabla concentra la información obtenida de la encuesta.

Se les cuestionó respecto al criterio que se debiera seguir para la asignación de tu-
tores. De entre las cinco opciones dadas, casi el 70% consideran que deben ser por 
elección de alumnado y que sean considerados con dicha función los que tengan el 
deseo de hacerlo y la tarea no sea vista como una obligación burocrática y admi-
nistrativa. Analizando dichas respuestas, si la tutoría se convirtiera en una actividad 
honorifica y voluntaria, quizá se encontraría una correlación entre la calidad e 
impacto de la tutoría.

Gráfica 5.
Consideraciones para realizar asignación de tutoría

 

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.
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Se les pidió dar una calificación general a la tutoría, y el 61% asignó un 8, el se-
gundo porcentaje elevado fue de 15.4% para la calificación de 1. Aunque ningún 
encuestado asignó un 10.

Gráfica 6. Calificación de tutoría

Nota: Esta gráfica concentra la información antes descrita.

Finalmente, se solicitó a las y los encuestados que compartieran ideas para mejorar 
la tutoría y de las cuales se destacan: 

Que la asignación sea por afinidad, que el alumno tenga la oportunidad de soli-
citar a su tutor o tutora, lo que impactaría en una mejor relación tutorial. 

Organizar reuniones quincenales o mensuales, donde se trabajen temas no solo 
de rendimiento académico, sino en aspectos personales que puedan incidir en la 
calidad de vida, para de ser necesario hacer recomendaciones o acercamientos 
con expertos según lo necesite cada tutorado. 

Buscar coincidencia de horarios para que se puedan llevar a cabo las acciones 
tutoriales. 

Que la tutoría se de en un espacio de confianza, apertura, tolerancia y empatía.

Llevar un seguimiento de los tutorados y compartir expedientes con los tutores 
subsecuentes, a fin de no repetir actividades. 
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También se pueden instaurar reuniones virtuales cuando no sea posible en pre-
sencial, ejecutivas y no extensas. Viendo casos personales en un momento pri-
vado. 

Diseñando actividades tutoriales más dinámicas y atractivas, que no solo sea 
escuchar al tutor (Encuesta, comunicación personal). 

conclusIones

El Programa Institucional de Tutoría de la Benemérita Escuela Normal «Manuel 
Ávila Camacho» considera esta acción como un proceso de orientación, guía o 
acompañamiento que coadyuva en la preparación de los alumnos durante su for-
mación inicial, para que sean capaces de formular y realizar su proyecto profesional 
de vida, articulando en este propósito, los procesos lingüísticos, cognitivos, afecti-
vos, y actitudinales. 

Al ser un apoyo complementario en la formación inicial de los alumnos nor-
malistas, la tutoría aprovecha al máximo la propuesta curricular; convierte su mo-
delo de aprendizaje y logra la fijación y desarrollo de hábitos de estudio adecuados; 
adquiere actitudes de logro, mejoramiento continuo, autonomía y responsabilidad. 
Es, como ya se mencionó, un servicio que le permite definir, reafirmar su papel 
individual y social, generando una visión profesional como futuro docente de edu-
cación básica.

Además, la tutoría es el servicio de carácter individual y grupal para los alum-
nos, que consiste primordialmente en apoyarlos en aspectos de índole personal 
que repercuten directamente en su desempeño escolar. En este sentido, los futuros 
docentes, asumen y son conscientes de los roles que desempeñan tutores y tutora-
dos, por lo que se deberá tomar en cuenta lo que se comenta al final, ya que puede 
resultar más provechosa la tutoría si se toman en cuenta los criterios de selección 
para que se lleve a cabo tal acompañamiento a los estudiantes, y de esta manera 
contribuir a su formación integral para abatir el rezago y abandono escolar.

Los docentes tutores de la institución son conscientes del compromiso que 
representa la tutoría, por ello se propone una actualización constante y especiali-
zación dentro de la misma, para cubrir las exigencias que demanda la educación 
básica, y que las sesiones impacten desde una práctica profesional, en las habilidades 
lingüísticas y de inclusión en los futuros docentes.
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LA TUTORÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 
UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN EN COBAEZ

Alejandra Reveles Márquez
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Resumen

Este artículo presenta una experiencia de investigación como estudiante de posgra-
do en la Benemérita Escuela Normal «Manuel Ávila Camacho», centrada en el Pro-
grama de Tutoría de Educación Media Superior en referencia a las opiniones de la 
acción tutorial del plantel 01 TV. de Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
del ciclo escolar 2013-2014. El objetivo principal es describir los principales hallazgos 
sobre la acción tutorial que permitieron diseñar estrategias para la mejora del pro-
ceso tutorial. Dicho estudio con enfoque mixto y diseño metodológico explicativo 
secuencial, da cuenta en su segunda fase de recolección e interpretación de resulta-
dos elementos significativos para el diseño de una estrategia de mejora. El sustento 
teórico está basado en la teoría Sociocultural de Vygotsky, Lázaro y Asensi, Longás 
y Molla, entre otros, los cuales dan cuenta del nuevo rol del quehacer docente.

IntRoduccIón

El artículo es producto de los resultados de la tesis de grado de Maestro, presentado 
el 3 de mayo del año 2023 en la BENMAC, Benemérita Escuela Normal «Manuel 
Ávila Camacho». El objetivo es dar cuenta que, a partir de los hallazgos encontra-
dos en la investigación, permitieron diseñar estrategias que posibiliten la mejora de 
los procesos de acción tutorial en Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, 
plantel 01 TV.

Se parte que la Educación Media Superior requiere de una transformación 
basándose en una nueva visión para la formación de los estudiantes: El desarrollo 
de las competencias, las cuales son necesarias para aprender a lo largo de toda la 
vida (saber, hacer y convivir), un enfoque integral que permita adaptarse a los 
retos de la sociedad del siglo actual.



SISTEMATIZACIÓN Y HERRAMIENTAS 
PARA LOS PROCESOS DE TUTORÍA
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Ante el bajo rendimiento académico, los altos índices de reprobación y el 
abandono de los estudiantes durante su formación, así como la falta de oportuni-
dades para los egresados de lograr una incorporación exitosa a las Instituciones de 
Educación Superior se demanda modelos de aprendizaje alternativo. 

Uno de estos modelos ha sido el Programa de Tutorías, diseñado y puesto en mar-
cha en el 2008 con la Reforma Integral de Educación Media Superior, en el acuer-
do 442 se plantea que tiene como objetivo el acompañamiento por parte de la 
figura docente-tutor en todo el trayecto educativo de los alumnos, desde su ingreso 
hasta el egreso, el nuevo rol docente de Educación Media Superior debe enfrentar 
con responsabilidad y profesionalismo; por ello la acción tutorial busca mejorar el 
desempeño de los estudiantes durante toda su estancia en el centro educativo.

Muchas son las concepciones referentes a la definición de tutoría, las princi-
pales que competen al objeto del estudio, autores como: Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 2000), Dirección 
General de Bachillerato (DGB 2006) en la definición que emite dentro de los 
lineamientos de Acción tutorial, hacen énfasis sobre la tutoría como un método 
de enseñanza, por medio del cual el docente-tutor ejerce una práctica educativa 
donde se hace inherente el acompañamiento de sus alumnos, para tener una vi-
sión holística de cada uno de ellos favoreciendo el desarrollo integral, con el fin 
de desarrollar una serie de actividades organizadas y estructuradas con objetivos, 
basadas en programas organizados por áreas de enseñanza para la atención de 
dificultades académicas y la realización de un proyecto de vida. Sin embargo, la 
tutoría tiene un propósito tal como establece Cruz et al, como se citó en García 
(2012):

El propósito de la tutoría es prevenir problemas futuros de adaptación al esce-
nario educativo e intervenir en cuestiones de desempeño académico. La tutoría 
se ocupa de atender problemas relacionados con la eficiencia terminal, reproba-
ción, habilidades de estudio, dificultades de aprendizaje, ansiedad ante los exá-
menes, estabilidad emocional, actitudes hacia la profesión y opciones de trayec-
toria, entre otros». (p.24)

En este sentido es importante rescatar que dicha investigación es de vital importan-
cia, ya que a partir de reconocer el rezago educativo que se detectó en la estadística 
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del plantel en el ciclo escolar 2013- 2014 donde la eficiencia terminal del plantel 
01 Zacatecas TV. de Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, tuvo una baja 
comparado con los anteriores ciclos escolares de 58.79% donde: de los 599 inscri-
tos, egresaron 352, desertaron 247 estudiantes, los cuales la institución no pudo 
recuperar. A partir de éste referente estadístico y a partir de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior (RIEMS) y con la puesta en marcha del Lineamiento 
de Acción Tutorial emitida por la Dirección General de Bachillerato (DGB) y la 
Dirección de Coordinación Académica (DCA), ponen en marcha esta estrategia en 
EMS, con el fin de atender el rezago, la deserción y los bajos índices de eficiencia 
terminal, los cuales permitan conformar el perfil de egreso establecido en el Marco 
Curricular Común (MCC) y así mejorar la calidad educativa y la cobertura en el 
contexto del Sistema Nacional de Bachillerato.

A raíz de lo anterior se considera de suma importancia indagar sobre el traba-
jo de los docentes- tutores del plantel en dicho turno y derivado que no se contó 
con ninguna evidencia de trabajo (Plan de acción tutorial), para la coordinación 
fue de interés plantearse los siguientes objetivos de investigación:

objetIvo geneRal

Describir las opiniones de la acción tutorial, del plantel 01 Zacatecas TV. de Co-
legio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, para determinar las estrategias que 
permitan elevar la eficiencia terminal.

objetIvos especíFIcos

Describir la opinión tanto de los tutores como de los tutorados del plantel 01 
Zacatecas, TV. del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, para deter-
minar las estrategias que permitieran aumentar la eficiencia terminal.
Diseñar estrategias que apoyen a la acción tutorial para aumentar la eficiencia 
terminal y mejorar el proceso tutorial.

La investigación pretende con el diseño de estrategias mejorar las prácticas tutoras, 
acciones que se realizan y que contribuyan a la formación integral de los jóvenes. 
Todo ello con el fin de fortalecer la formación, trayectos educativos, procesos de 
acción tutorial y así mejorar la calidad educativa.

La Reforma Integral de Educación Media Superior en el 2008, en sus progra-
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mas de estudio tiene como principal elemento un modelo educativo humanista, 
con enfoque integrador, donde la atención se centre en el aprendizaje, una educa-
ción basada en competencias que permita al bachiller la construcción de su propio 
aprendizaje con el apoyo de un docente. Dicho enfoque constructivista sienta sus 
bases en la teoría sociocultural, propuesta por el psicólogo ruso Lev Vygotsky 
(1896-1934), el cual ha representado un reconocimiento y aplicación de esta en 
contextos educativos durante las últimas décadas.

Desde la teoría sociocultura de Vygotsky, para que un sujeto adquiera apren-
dizaje y desarrolle sus procesos psicológicos superiores y así a lo largo de su vida 
desarrolle sucesos evolutivos, plantea el concepto de Zona de Desarrollo Potencial 
(ZDP), Vygotsky (como se citó en Cruz (2019), el cual establece: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 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 (p.3).

Dicha teoría se ve reflejada en los lineamientos de acción tutorial emitidos por la 
Dirección General de Bachillerato en el 2008, ya que plantean varias figuras que 
representan los distintos roles que el docente de Educación Media Superior repre-
senta de acuerdo al perfil y competencia que así lo establece dentro del programa 
de tutoría. Por ello cada grupo cuenta con un docente-tutor (grupal), quien es el 
encargado de conocer las características particulares de cada uno de sus estudiantes 
para establecer lo que hace el alumno, que conocimientos, habilidades y actitudes 
cuenta, que sabe hacer sin el apoyo de un agente externo, sin la interacción social, 
(zona de desarrollo real) es aquí donde la función del docente tutor grupal adquiere 
relevancia, ya que dentro de las acciones tutoriales, él, es el responsable de cono-
cer mediante la entrevista y aplicación de instrumentos, los niveles en los que el 
alumno se encuentra en sus dimensiones cognitivas, emocionales y psicomotoras, 
para ello busca conocer sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, 
técnicas, habilidades socioemocionales Moncada y Gómez (2016), con el fin de 
establecer los niveles de apoyo y estrategias que cada estudiante requiera según sus 
características, para llevarlo a una (zona de desarrollo potencial) con el apoyo de otras 
figuras de la tutoría en EMS (Educación Media Superior); como es el tutor indi-
vidual, quien es la figura que trabaja aspectos que queda fuera de la competencia 
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del tutor grupal y quien cuenta con un perfil en el campo de la psicología, como 
puede ser el apoyo socioemocional, relación con aspectos de su personalidad, etc. 
Longás y Mollá (2007), otra figura importante es el asesor académico, quien es un 
docente experto en un campo disciplinar, el cual es guía y orientador del proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que presentan dificultades académicas. La 
tutoría de pares, la representa un compañero (bachiller), que presenta un rendi-
miento acorde y puede guiar el proceso de los compañeros. El principal actor que 
fue objeto de estudio dentro de las distintas figuras dentro del Programa de Tutoría 
en EMS, en este caso se realizó el estudio con tutores grupales.

El procedimiento metodológico con enfoque mixto, tiene un alcance explo-
ratorio basado en el diseño explicativo secuencial de Sampieri (2018), tiene dos 
fases, la primera es la recolección de datos cuantitativos, en esta experiencia se 
utilizó una encuesta dirigida a los tutorados, cabe resaltar que la segunda fase se 
construyó a partir de la primera; ésta segunda fase consistió, en la construcción 
de un cuestionario dirigido a los docentes- tutores para poder describir la acción 
tutorial. Es importante resaltar que para el presente artículo se mencionan los ha-
llazgos encontrados en la segunda fase de investigación que representa el enfoque 
cualitativo y que dan cuenta de elementos que permitieron el diseño de estrategias 
como propuesta para la mejora de los procesos de acción tutorial.

la tutoRía, el tutoR Y el plan de accIón tutoRIal en ems
La tutoría es una labor de acompañamiento y orientación al estudiante durante 
todo el trayecto educativo. La tutoría como parte fundamental de la formación de 
los bachilleres se establece en el 2008 con la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEM), la cual busca desde un enfoque humanista la formación holística, 
integral e individualizada de cada estudiante, esto implica la atención a las caracte-
rísticas particulares de cada uno de ellos, que van desde sus motivaciones, actitudes, 
habilidades y competencias tanto cognitivas como socioemocionales, con el fin de 
que el joven pueda insertarse en la sociedades cada vez más cambiantes y las cuales 
permitan ajustarse a las necesidades de las mismas. Dicha formación no sólo implica 
la transmisión de conocimientos disciplinares, si no que implica de acuerdo a las 
características particulares el conocimiento de estilos de aprendizaje, hábitos de 
estudio, estrategias. Tal como lo establece la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el año (1999) define la tutoría 
como: «un proceso de acompañamiento orientación de tipo personal y académico 
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a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar 
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 
social» (p. 8).

Para asegurar el acompañamiento, orientación e intervención en las trayec-
torias educativa de los jóvenes de forma grupal o individual es la acción tutorial, 
misma que determina la intervención educativa del docente tutor, tal como lo 
determina Longás y Mollá (2007), al definir la acción tutorial: «Ésta se entiende 
no como un fin en sí misma, si no como la espina vertebral o el hilo conductor de 
la intervención educativa en mayúsculas» (p. 82). Por tal motivo la acción tutorial 
no es una tarea nueva que el docente no pueda cumplir, es una actividad inhe-
rente a su función, un compromiso a la atención integral de los jóvenes de EMS, 
es quien mediante diferente actividades conoce a todos sus alumnos y mediante 
esto, permitirá establecer estrategias de forma personalizada o grupal para atender 
las necesidades y así contribuir a su progreso de manera directa o indirecta, por 
ello se considera que el docente- tutor toma la figura de orientador tal y como lo 
establece Lázaro & Asensi (1996):

La acción tutorial es inherente a la actividad educativa del profesor, su campo de 
acción se refiere a los procesos relacionados con la orientación escolar…Él, es 
el que mejor debe conocer a todos y cada uno de sus alumnos de grupo, quien 
establece sus posibilidades y progresos y quien tiene la responsabilidad de orien-
tarle de una manera directa e inmediata. (p.49)

Por ello el ejercicio tutorial más allá de verlo como una moda inevitable que com-
plementa el trabajo del docente, es una acción que permite la promoción de apren-
dizaje autónomo en el cual desarrolla en el alumno la responsabilidad y el compro-
miso personal hacia su formación integral, pero para el logro de dicho aprendizaje 
la acción tutorial enmarca objetivos que orienta a un conjunto de actuaciones tu-
toriales, mismos que pueden concretarse a unos más específicos. Una propuesta 
para el logro de ellos en una educación integral es la planteada por Longás & Mollá 
(2007) quienes proponen los siguientes objetivos:

1. Acompañar y orientar a los alumnos en su proceso formativo y de creci-
miento personal.

2. Adecuar la propuesta educativa a las necesidades individuales y particula-
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res de cada alumno para atender la diversidad de situaciones que viven.
3. Prevención y tratamiento de las dificultades del proceso de aprendizaje.
4. Potenciar y subrayar el desarrollo de las relaciones e interacciones perso-

nales entre los diferentes componentes de la comunidad educativa.
5. Proporcionar una orientación profesional individualizada y diversificada 

que favorezca su madurez vocacional y los procesos de toma de decisiones. 
(p. 95-97)

La acción tutorial como función orientadora y formativa permite al joven tener un 
crecimiento personal y académico ajustado a sus necesidades individuales, en un 
ambiente de equidad e igualdad de oportunidades y de desarrollo con su comuni-
dad, con el fin de fomentar en ellos valores, habilidades y competencias; tal como 
lo establece el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias del Marco 
Curricular Común en el Sistema Nacional de Bachillerato en la RIEMS. El Plan 
de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3. «Igualdad de Oportunidades», Objetivo 9 
«Elevar la calidad educativa», Estrategia 9.3: «Fomentar en éstos el desarrollo de va-
lores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad 
al insertarse en la vida económica». (DOF 21/10/2008, p.1).

Para el logro de dichas competencias la Dirección General de Bachillerato 
(DGB), diseñó un lineamiento de Acción Tutorial que proporciona las bases teó-
ricas y metodológicas para desempeñar la función en sus diversas figuras dentro 
de la tutoría. Para cumplir dicha función la normativa establece un perfil el cual 
debe cumplir el docente de EMS, para ser asignado como tutor, en la siguiente 
tabla se muestra las condiciones esenciales, características personales, caracterís-
ticas profesionales, las cuales determinan la elección para el cumplimiento de la 
función.
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Tabla 1. Perfil del Tutor en EMS

Condiciones 
Esenciales

Conocimiento básico de:
- La organización y normas de la institución.
- El plan de estudios.
- El modelo educativo del Bachillerato General (enfoque de desarrollo de com-
petencias).

- Dificultades académicas más comunes del alumnado.
- Actividades y recursos disponibles en la institución para apoyar la regula-
rización académica del alumnado y favorecer su desempeño escolar.
- La realidad educativa en sus diferentes contextos (regional, mundial), con pers-
pectiva humanista e internacional.
- Sólido nivel académico.
- Ser una referencia eficaz para el alumnado.
- Ser una persona transmisora de valores y promotora de cambios.
- Formación continua

Características 
personales

- Con vocación docente y orientadora.
- Salud mental y equilibrio emocional.
- Responsabilidad y compromiso.
- Empatía, confiabilidad y prudencia.
- Conocimiento de estrategias y técnicas de implementación grupal.
- Aceptación y respeto por las demás personas.
- Generosidad al ayudar al alumnado en el mejoramiento de sus experiencias acadé-
micas.
- Sensibilidad (aptitud para el contacto, sabiendo mantener una distancia óptima con 
el alumnado).

Características 
Profesionales

Habilidades - Aptitud para las relaciones interpersonales.
- Capacidad para desempeñarse con disciplina.
- Comunicación asertiva.
- Capacidad de escucha.
- Receptividad.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Facilidad para interactuar con el alumnado (aptitud de apertura).

Actitudes - Actitud de servicio.
- Interés genuino en el alumnado.
- Respeto y compromiso con su desarrollo académico.
- Liderazgo democrático.
- Conciencia del límite que tiene el desarrollo de sus funciones.

Nota: Elaboración propia. Fuente: Lineamientos de acción tutorial de educación media superior (s/f) 

*(p.19,20).
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Los docentes de Educación Media Superior, son profesionista en algún área del 
campo disciplinar específico y al insertarse como docentes de EMS, debe cumplir 
con ciertas competencias establecidas en el Acuerdo 447, las cuales integran co-
nocimientos, habilidades y actitudes que ponen en juego al generar ambientes de 
aprendizaje con el fin de que los estudiantes desarrollen sus competencias genéri-
cas. Aunado a ello desde la función tutora el docente debe contar con aspectos que 
permitan que dicho proceso tutorial se desenvuelva de manera óptima y alcanzar el 
propósito de mejora en los procesos de cada estudiante, dichos aspectos van desde 
las condiciones necesarias, al mencionar conocimiento de normas y reglamento 
de la institución, no se concibe al docente de EMS sin el conocimiento del Mode-
lo Educativo del Bachillerato General enfocado en el desarrollo de competencias, 
poder identificar las dificultades más comunes entre los bachilleres para poder in-
fluir de forma asertiva en el proceso, ser una persona promotora de valores y de 
cambio. Otro elemento indispensable dentro del perfil del tutor es las característi-
cas personales, las cuales van desde tener vocación, salud mental, responsabilidad, 
compromiso, confiabilidad, prudencia, conocimiento de estrategias y técnicas para 
implementar a nivel grupal, valores de aceptación y respeto hacia las demás perso-
nas, generosidad y sensibilidad. Características profesionales, dentro de este rubro 
se encuentran habilidades sobre relacionarse con los demás, comunicación asertiva, 
capacidad de escucha, receptibilidad, trabajo en equipo. Actitudes como: actitud 
de servicio, interés por el mejoramiento del alumnado, y reconocimiento de los 
límites para afrontar problemáticas que esta fuera de su alcance y competencia.

Cabe mencionar que dicho perfil se concreta con la función de las diversas 
figuras que representan el programa de tutoría en EMS; por ello el Lineamiento 
de Acción Tutorial en Educación Media Superior (EMS) (s/f), considera que los 
tutores grupales:

Son quienes mantienen una comunicación fluida y regular con el profesorado 
a cargo del grupo, aportando información y apoyo mediante la búsqueda de 
estrategias y abordando en forma conjunta las dificultades grupales, atendiendo 
la formación integral del alumno más allá de su disciplina al abordar contenidos, 
reforzar y complementar los aprendizajes que se promueven desde la tutoría. 
(pp.16-17)

El tutor grupal es el principal actor en el desarrollo de dicha formación integral, 
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son quienes mantienen una comunicación fluida y regular con el profesorado a 
cargo del grupo, proporciona información y apoyo mediante la búsqueda de estra-
tegias de forma conjunta a las dificultades grupales. Es indispensable rescatar que la 
caracterización de la acción tutora no es una acción aislada de los diversos actores 
involucrados en el proceso, es un trabajo colaborativo de responsables académicos 
del plantel, docentes y padres de familia, por lo que el lineamiento establece fun-
ciones específicas para los actores involucrados en la acción tutora, en este sentido 
se rescata por la naturaleza del objeto de estudio, el tutor grupal.

En éste mismo sentido el lineamiento de acción tutorial (s/f) propone 4 ac-
ciones que todo docente- tutor debe cumplir las cuales establece lo siguiente:

1) Siendo determinante en la creación del clima de confianza para que la 
persona responsable de la Tutoría a través de la correcta utilización de 
herramientas técnicas como la entrevista, identifique los estilos y métodos 
de aprendizaje de cada alumna y alumno, las características de su persona-
lidad, así como las situaciones y problemas no presentes en sus expedientes 
escolares.

2) A manera de realización de detección de las necesidades de la tutoría por 
medio de la indagación de información sobre el alumnado (condiciones 
de salud, situación socioeconómica, psicológicas, socio familiares y pro-
blemas personales, adaptativos, académicos y de rendimiento escolar), para 
orientarle a que reciba atención oportuna de carácter preventivo o para la 
solución de problemas.

3) Como resultado de la necesidad constante de hacer cambios y fortalecer 
acciones emprendedoras promoviendo su seguimiento o la implementa-
ción de nuevas opciones para la atención integral al alumnado.

4) Entre las diferentes personas que integran la comunidad escolar (alumna-
do, personal docente, autoridades, especialistas y madres y padres de fami-
lia) con el fin de difundir la acción tutorial y sus efectos para brindarles un 
servicio útil al apoyar su trabajo. (p.28)

En este sentido las acciones del tutor grupal, se plasman dentro del Plan Acción 
Tutorial (PAT), el cual representa la ruta y guía de todo el proceso de trabajo, 
que, a partir de los datos recabados de cada uno de los estudiantes, se concretan 
en el PAT. Pero ¿qué elementos debe contener el PAT implementado en EMS? El 
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Lineamiento de Acción Tutorial determina las acciones medulares que todo PAT 
debe contener en EMS, un título, una introducción, diagnóstico de la problemática 
académica que presenta el plantel al que pertenece. Deberá considerar la matrícula, 
las materias que se imparten, señalar las problemáticas de reprobación, deserción, 
eficiencia terminal, aprovechamiento escolar, las necesidades que enfrentan los es-
tudiantes, la planta directiva y docente, los padres de familia. Una justificación, la 
cual deberá explicar por qué y para qué se realiza el plan de acción tutorial. Objeti-
vos, claros, concretos y apegado a los logros que impacten en todos los estudiantes. 
Los lineamientos o procedimientos en los que el plantel describe la función de 
tutoría; el perfil del tutor acorde con el SNB y con las características del plantel, así 
como los criterios para la asignación de tutores y tutorados.

Estrategias y acciones a desarrollar. Definir como se realizarán, quien las rea-
lizará, será necesario determinar qué actividades realizará cada tutor o tutora, cuál 
será la participación del equipo docente, qué actividades serán realizadas por el 
departamento de orientación del centro y cuáles por los equipos de apoyo externo 
(si es que las hubiera), definir la metodología de trabajo de los tutores.

Las actividades para detectar y registrar necesidades y problemas académi-
cos de los estudiantes; el modelo del expediente para seguimiento de cada caso 
particular; la planeación de la actividad tutorial y los tiempos necesarios para la 
atención de los problemas de los estudiantes; la planeación, instrumentación y de-
sarrollo de las actividades de tutoría, grupal e individual; la posibilidad de ofrecer 
cursos, talleres o asesorías tanto disciplinares como para el desarrollo de habilida-
des de estudio; los mecanismos para que el tutor remita a otros especialistas a los 
estudiantes cuya problemática no pueda resolver.

Se debe plasmar un cronograma de actividades, seguimiento y evaluación, 
medios y recursos necesarios y disponibles en el plantel e instituciones de apo-
yo, bibliografía y anexos. Incorporar los instrumentos empleados para realizar el 
diagnóstico (cuestionarios, encuestas, test, guía de observación, etc.), estadísticas 
del plantel, presentaciones, gráficos, etc.

Evaluar el PAT por periodos semestrales y anuales, con el fin de detectar 
problemáticas y atender de manera oportuna.

Dichas acciones permitirán que la tutoría transite de un modelo enciclopé-
dico a un modelo nuevo donde la figura de docente no solo sea de transmisor 
de conocimiento, sino un facilitador en el proceso, figura que se convenirte en 
docente-tutor.
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metodología

La metodología se orienta en el enfoque mixto, con un diseño explicativo se-
cuencial (Sampieri 2018), cabe resaltar que en el presente artículo sólo describe la 
segunda fase del proceso metodológico.

poblacIón Y muestRa

La unidad de análisis se orientó en la población de estudiantes y docentes del ci-
clo escolar 2013- 2014, de los cuales fueron asignados 25 tutores grupales, y 230 
alumnos tutorados de Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas del turno 
vespertino del 6to. semestre.

La muestra estratificada por conveniencia de la cual se aplicó las técnicas de 
recolección de datos, en el caso de los estudiantes se aplicaron 58 encuestas, los 
estratos fueron los grupos (E, F,G,H) En el grupo «E» se aplicaron 15, en el grupo 
«F» 14, en el grupo «G» 15, en el grupo «H» 14, (Sampieri, 2018). Para el caso 
de los tutores se aplicaron 14 cuestionarios, su elección fue con la intención de 
obtener información rica, las cuales se determinaron de acuerdo a las siguientes 
características: ser tutor grupal con mayor experiencia, tutor de tiempo completo, 
tutor de nuevo ingreso, (López, 2004).

técnIcas de RecoleccIón de datos

Para la recolección de datos se diseñó una encuesta Likert con 17 items, relaciona-
das con el objeto de estudio organizadas en dimensiones y categorías mismas que 
se asignó un valor, como se muestra en la siguiente tabla:

5 4 3 2 1 0

Totalmente 
De acuerdo

Parcialmente 
De acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

Parcialmente 
en desacuerdo

No contestó

Nota: Elaboración propia.

En el caso del cuestionario se diseñaron 10 preguntas relacionadas con la acción 
tutorial y de las cuales fueron preguntas abiertas con opción dicotómica «sí», «no», 
¿por qué? (Sampieri 2018)
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Resultados

A partir del análisis de los resultados tanto de la encuesta aplicada a los estudiantes, 
como del cuestionario aplicado a los docentes en referencia a la opinión sobre la 
acción tutorial, se construyó una matriz donde de acuerdo con la dimensión se 
organizaron los hallazgos encontrados como a continuación se detallan:

Tabla 2. Resultados Obtenidos en la Dimensión Orientación

Interpretación de resultados (Método cualitativo)

Dimensión Rango escala actitudi-
nal (%)

Opinión de los tuto-
rados

Opinión de los tutores

3(preguntas) Rangos
1«totalmente de 
acuerdo» (32%)
«ni de acuerdo ni en 
desacuerdo» (29%).

• Tutor desinte-
resado en orientarlos 
en lo personal y 
académico.
• Desinteresados 
en que los orienten

ACADÉMICO
D1: «Si, en mi caso sólo se asesora 
en la materia» D3: «Pues sólo las 
asesorías académicas sirven, pero la 
tutoría no»
D6: «Sí, es meramente académico»
D7: «No, debería más sin embargo 
es la única que se realiza la asesoría 
académica»
D9: «No, no sirve solo las asesorías 
avances sirven no siempre.

2. «ni de acuerdo 
ni en desacuerdo» 
(52%) «totalmente en 
desacuerdo» (21%)

• Indiferente a si 
los ayuda a tomar 
decisiones académicas 
y personales
• No hay acción 
tutora para que los 
estudiantes dentro de 
la orientación puedan 
tomar decisiones en lo 
personal y académico.

PROFESIONALES
• Los 14 Docentes consideran 
que requieren de profesionales para 
apoyo en la acción tutorial para 
que los jóvenes tomen decisiones 
(diversidad).
D2:» Claro que sí, el plan de acción 
tutorial me ha permitido trabajar 
con alumnos de bajo rendimiento 
académico, alumnos que en sus 
semestres consecutivos subieron 
calificaciones,
gracias al plan de acción que se 
elabora con ellos y al trabajo de 
seguimiento del mismo»
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Orientación
3.- «ni de acuerdo ni en 
desacuerdo» (52%) «par-
cialmente en desacuerdo» 
(21%) «parcialmente de 
acuerdo» (21%)

• Se muestran indiferentes a la acción tutora en 
referencia a (mejor estudiante, mejor persona).
• Alumnos reconocen que la acción tutorial ayuda a 
ser mejor estudiante y mejor
persona.

Nota: Elaboración propia. Datos tomados de la tabla de frecuencias de la encuesta aplicada a los 

estudiantes y de la matriz de respuestas a cuestionario dirigido a los docentes.

En lo que respecta a la primera dimensión orientación en la categoría académica, 
tanto de la encuesta como del cuestionario en referencia a la opinión se rescata que 
los alumnos y docentes asumen que solo orientan la parte académica, lo que además 
se identifica que no saben diferenciar la acción tutorial de la asesoría académica, 
no hay claridad de la función y conceptualización de la tutoría, desconocimiento 
de los lineamientos de acción tutorial emitidos por la DGB. A pesar de que la gran 
mayoría de los docentes no considera que la tutoría como función orientadora aca-
démica y personal contribuya al rendimiento de los estudiantes, docentes recono-
cen que tener un perfil adecuado y elaborar su PAT (plan de accióntutorial), con-
tribuye a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Expresiones de algunos de los 
docentes permiten dar cuenta que trabajan para favorecer y desarrollar habilidades 
socioemocionales. En lo que respecta a la categoría personal tanto los alumnos como 
los docentes reconocen que no se orienta en aspectos más personales tal como lo 
establece Logás y Mollá (2007), la acción tutorial en el grupo implica procesos 
individuales que van desde aspectos de autoestima, habilidades socioemocionales y 
fracasos escolares) así como atender dificultades de aprendizaje, hábitos de estudio, 
Cruz (2018).

De acuerdo a lo establecido en el nuevo modelo educativo emitido por la 
RIEM y en la ley General de educación en su artículo 59 establece que la EMS 
tendrá un enfoque humanista con un enfoque integrador y eso implica conside-
rar la heterogeneidad de los estudiantes y dar respuestas individualizadas para el 
progreso de todos dentro del grupo.

En lo que respecta a la segunda dimensión de planificación los resultados 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Resultados Obtenidos en la Dimensión Planificación

Interpretación de resultados (Método cualitativo)

Dimensión Rango escala 
actitudinal (%)

Opinión de los tuto-
rados

Opinión de los tutores

Planificación 8 (preguntas) Ran-
gos 1«totalmente en 
desacuerdo» (34%) 
«parcialmente de 
acuerdo»

• No hay acciones 
donde el tutor los escu-
che todas sus inquie-
tudes. (falta de perfil, 
tiempo).
• Opinan que si 
existen acciones donde 
escuche sus inquie-
tudes.

• Escucharlo no tiene que ver 
con el campo disciplinar (función 
no inherente a la docencia).
D1: «No, considero que la tutoría 
es una labor extra a las funciones 
propias como docente»
D3: «no, considero que es una labor 
extra a las actividades»
D11: «no, creo que es un esfuerzo 
extra que no es pagado»

2. «parcialmente en 
desacuerdo» (41%) 
«ni de acuerdo ni en 
desacuerdo» (26%)

• Muy poca acción 
en llevar registro de 
las sesiones de tutoría.
• Se muestran 
indiferentes en si 
el tutor lleva un 
registro.

• Docente reconocen que 
no sirven, no son suficientes, 
requiere de una estrategia, ino-
perante.
D3: «No, las sesiones de tutoría no 
sirven porque no se cumplen».
D5: «Creo que no son suficientes, 
muchas veces damos seguimiento en 
horario extraescolares».
D9: «No, no son suficientes se 
requiere de una estrategia para 
atender con más eficiencia la acción 
tutorial»
D10: «Es un programa inoperante, 
no se realiza»
D11: «No, creo que hace falta una 
mayor organización en horas»
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Rangos
3. «parcialmente en 
desacuerdo» (33%) 
«totalmente en des-
acuerdo» (24%)

• Consideran que 
no cuentan los do-
centes con conoci-
miento de la normati-
vidad institucional al 
Plan de Estudio.
• Indiferente si los 
tutores conocen o no 
la normatividad

• Los tutores reconocen 
que no conocen la normatividad 
en cuanto al plan de estudios.
D1: «En su totalidad no los conoz-
co» D5: «No en su totalidad».
D6: «No, los desconozco» D11: 
«yo no estoy capacitado» D12: 
«No»
D13: «No»
D14: «No»

«Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo» 
(74%) «totalmen-
te en desacuerdo» 
(36%)

• Indiferencia a si 
el tutor en su acción 
tutorial promueve 
la participación del 
grupo.
• El tutor dentro 
de su acción tuto-
rial no promueve la 
participación»

PAT (EFICIENCIA TERMI-
NAL) RECONOCEN:
D1: «No, ¿Por qué? Considero que 
la acción tutorial está totalmente 
descuidada, ya que como tutor 
grupal sólo alcanzamos a poner en 
práctica algunas estrategias que nos 
proporciona el programa Constru-
ye-t, más sin embargo no puedo 
considerar que esta actividad con-
tribuya a que los alumnos ayuden 
a mejorar el rendimiento escolar». 
D3: «No, considero que el trabajo 
que se hace como tutor no repercute 
en el rendimiento del alumno».
D11: «No, existen otros factores que 
impiden que los alumnos terminen».
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Rangos

6. «total en desacuerdo» 
(36)
«parcialmente en 
desacuerdo» (26%)

• Consideran que las 
sesiones de acción tuto-
rial no son suficientes.
• Indiferentes si existe 
o no sesiones de acción 
tutorial

D10: «No, no son suficientes se requiere 
de una estrategia para atender con más 
eficiencia la acción tutorial».
D12: «No, creo que hace falta una mayor 
organización en horas».
Sin embargo, es de resaltar las expre-
siones de algunos docentes en los que 
consideran que el uso de otros medios 
puede ayudar a las sesiones de acción 
tutorial como lo expresan los siguien-
tes:
D8: «Si, no son suficientes pero el docente 
tutor debería tener la astucia de trabajar 
y recursos tecnológicos para poderles dar 
seguimiento».
D4: «No, no son suficientes más sin 
embargo en lo particular hemos creado 
una comunidad en grupo de Facebook y 
WhatsApp donde les proporciono algunos 
recursos para su rendimiento académico». 
D2: «Si, estoy de acuerdo, muchas veces 
como tutores nos quedamos cortos con el 
tiempo asignado, más sin embargo en lo 
particular, tenemos un grupo de WhatsA-
pp donde se les proporciona a los alumnos 
algunas herramientas de estudio, técnicas e
incluso ya algo más personal por el men-
sajero ha sido un gran aliado».

Nota: Elaboración propia. Datos tomados de la tabla de frecuencias de la encuesta aplicada a los 

estudiantes y de la matriz de respuestas a cuestionario dirigido a los docentes.

En la presente tabla se muestra con respecto a la categoría de sesiones, los alumnos 
consideran que el tutor es indiferente al escuchar sus inquietudes, los docentes 
reconocen que escucharlos no tiene que ver con el campo disciplinar, ya que la 
tutoría la conciben como una función a parte y además no es retribuida econó-
micamente, por lo que se afirma que la nueva labor del docente de EMS no está 
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tomada con la seriedad y con lo que establece el Nuevo Modelo Educativo y la 
RIEMS, la tutoría es una función inherente a la docencia tal como lo establece Lá-
zaro y Asensi (1996) y tal como lo establece el lineamiento de acción tutorial den-
tro del perfil del docente tutor debe ser una persona con vocación, empática, con 
prudencia, sensible al contacto y capacidad de escucha, además Longás y Mollá 
(2007,) dentro de los objetivos de la acción tutorial tiene la función de atender las 
inquietudes del alumnado, acompañamiento durante todo su proceso formativo y 
de crecimiento personal. Además la mayoría de los estudiantes como los docentes 
reconocen que las sesiones no se llevan a cabo, y los que la llevan acabó reconocen 
que dos sesiones no son suficientes para tratar aspectos de la tutoría dentro de la 
institución y en sus expresiones describen que falta de una estrategia para darle 
seguimiento a las sesiones de manera asincrónica, expresiones de docentes reco-
nocen que dan seguimiento en redes sociales o hacen uso de whatsapp, lo que se 
infiere que llevar acabo la acción tutorial presenta dificultad tal como lo establece 
Lázaro & Asensi (1996), al describir las principales dificultades para llevar acabo 
la acción tutorial, entre las que se encuentra poco tiempo, no contar con fichas 
o formatos y no contar con registro de sesiones, en éste último aspecto en lo que 
respecta a la categoría de Plan de Acción Tutorial (PAT), Los estudiantes expresan 
que hay muy poca acción de registro de las sesiones de acción tutorial, lo cual 
muestra indiferencia si el tutor lleva un registro de las mismas, los tutores conside-
ran que el plan de acción tutorial es inoperante, que no sirve, desconocimiento de 
normativa para la realización de plan de acción tutorial. La tutoría esta descuidada 
reconocen los docentes y los alumnos les es indiferente si existe o no sesiones que 
le contribuya a la mejora de su rendimiento, incluso reconocen que el abandono 
de los estudios de EMS se debe a otros factores que nada tienen que ver con llevar 
acabo el Plan de acción tutorial, tal como lo establece Flores (2020) en su estudio 
sobre la pobreza como factor de deserción en el bachillerato semiescolarizado del 
programa III de la universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, al concluir 
que los principales factores de deserción tiene que ver con aspectos económicos, 
manutención por embarazos prematuros, entre otros.

En lo que respecta a las funciones de la tutoría en EMS, los hallazgos encon-
trados se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Resultados Obtenidos en la Dimensión Funciones

Interpretación de resultados (Método cualitativo)

Dimensión Rango escala
Actitudinal (%)

Opinión de los tuto-
rados

Opinión de los tutores

Funciones Rangos
1. «parcialmente en 
de acuerdo» (43%) 
«totalmente en des-
acuerdo» (22%)

• Nula acción 
tutorial que permita 
crear confianza y 
empatía.
• Indiferente a 
la acción tutorial 
que permita crear 
confianza

Consideran que si es importante 
establecer confianza
D1 «Claro que sí, es importante 
desde un inicio que como tutores 
establezcamos una relación de 
empatía, ya que será determinante 
para conocer a los alumnos»
D3: «Si, el rapport nos permite 
encuadrar la relación tutor-tuto-
rado, para crear clima de confian-
za y confiabilidad»
D4: «Si, es indispensable porque 
permite el estudiante sentirse 
seguro sin resistencia al trabajo 
del tutor». Desconocen como es-
tablecer rapport D2: «Desconozco 
que es rapport» D9: «No, creo 
que eso lo hacen los psicólogos yo 
solo soy docente de
física»
D10: «Desconozco técnicas 
psicológicas

Totalmente en desacuerdo» (43%) 
«parcialmente de acuerdo» (19%)

• La acción 
tutorial no genera 
ni crea un clima de 
confianza, respeto y 
atención

Está relacionada con el estable-
cimiento de rapport

Nota: Elaboración propia. Datos tomados de la tabla de frecuencias de la encuesta aplicada a los estudiantes y 

de la matriz de respuestas a cuestionario dirigido a los docentes.
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En lo que respecta a la dimensión de funciones dentro de la categoría empatía 
los estudiantes manifiestan que los tutores grupales asignados no favorecer la crea-
ción de ambientes de confianza y participación, se muestran indiferente dentro de 
las sesiones, lo que no favorezca la empatía entre todos. En las expresiones de los 
docentes reconocen que el tutor grupal debe ser empático para generar confianza 
en los tutorados, más sin embargo reconocen que hay desconocimiento de técni-
cas que posibiliten la creación de ambientes que favorezcan la empatía, en lo que 
respecta a la categoría identificación de problemas los estudiantes no están de acuerdo 
que los tutores grupales estén preparados para identificar problemas presentados en 
cada uno de los estudiantes, al igual los docentes, reconocen que no cuentan con 
herramientas psicológicas o de rapport para encuadrar las acciones tutoriales entre 
el docente y los estudiantes, y además no cuentan con insumos que les permita 
identificar los estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, habilidades socioemocio-
nales.

conclusIones

El estudio permite concluir de acuerdo con los objetivos, el describir las opiniones 
tanto del tutor como de los tutorados del plantel 01 Zacatecas TV de Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas con respecto a las tres dimensiones orientación, 
planificación y funciones, dieron pauta para rescatar hallazgos para la mejora de los 
procesos tutoriales. Es importante rescatar que, dentro de la dimensión de orienta-
ción, se reconoce que los tutores grupales sólo proporcionan orientación en la parte 
académica sin considerar la orientación integral. En lo que respecta a la dimensión 
planeación, se rescata que las sesiones no son suficientes, que no hay capacitación 
sobre la elaboración del plan de acción tutorial y desconocimiento de normativa, 
no se lleva a cabo el registro de sesiones, falta de una estrategia para sistematizar la 
acción tutorial. En lo que respecta a la dimensión de funciones se rescata que el contar 
con técnicas psicológicas permite favorecer ambientes de respeto, confianza y em-
patía, es importante resaltar que en el presente estudio las expresiones de docentes 
hacen evidente el desconocimiento de herramientas o recursos que les permitan la 
identificación de problemáticas en lo referente a estilos de aprendizaje, hábitos de 
estudio y socioemocionales.
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Dichas descripciones permitieron diseñar estrategias con el fin de mejorar las 
prácticas tutoras y elevar en este caso concreto de estudio la eficiencia terminal 
por lo cual se retoma lo establecido por Gámez (2018) en referencia a las líneas 
de atención para elevar los índices de eficiencia terminal, las cuales se retoman: 
«1.-Ampliar la oferta educativa, 2.- la capacitación a los docentes, 3.- estrategias de 
acompañamiento» (p.43). Con respecto a la oferta educativa se propone como una 
posible proyección el diseño de una plataforma web con el fin dar seguimiento a 
las sesiones de tutoría de manera asincrónica y a su vez también permita la sistema-
tización de la acción tutorial en EMS. Con respecto a la capacitación docente, se 
sugiere como área de oportunidad desde la coordinación de tutorías de COBAEZ 
programar cursos, talleres y diplomados los cuales permitan que los docentes tu-
tores conozcan el modelo educativo, la normatividad, lineamientos que rigen la 
función tutorial en EMS, así como también un taller donde puedan elaborar su 
plan de acción tutorial, en este sentido y para acceso rápido de materiales digitales 
se diseñó una pizarra digital en la plataforma pandlet, con el fin de proporcionarle 
a los tutores grupales recursos que orientan la acción tutora. Con respecto a es-
trategias de acompañamiento en este rubro se diseñaron dos manuales, el primer 
manual titulado: «Manual del tutor grupal de COBAEZ Plantel 01 Zacatecas TV», 
el cual se plasman actividades orientadas a fortalecer la acción tutorial grupal y por 
consiguiente los trayectos de los jóvenes, las actividades sugeridas se diseñaron en 
base a los hallazgos encontrados en la investigación y las cuales se dividen en tres 
ámbitos: (Actividades de acción tutorial, las cuales establecen estrategias generales 
para la elaboración del PAT, actividades diagnósticas, en las cuales se proporcionan 
formatos, recursos y herramientas de detección de estilos y ritmos de aprendizajes, 
así como diagnóstico de hábitos de estudio. Por último, actividades que permi-
tan crear ambientes de confianza y empatía y a su vez desarrollen habilidades de 
pensamiento. El segundo manual titulado «Hábitos de Estudio», el cual se diseñó 
con la finalidad de proporcionarle al tutor grupal una herramienta que posibilite 
desarrollar en el joven hábitos de estudio y así mejorar el rendimiento escolar y 
la formación integral. Es importante mencionar que la implementación de dichas 
estrategias queda en la posibilidad de realizar un estudio con un enfoque de inves-
tigación acción, el cual permita verificar si las estrategias sugeridas al ponerlas en la 
práctica permitan elevar la eficiencia terminal y así mejorar los procesos de tutoría.
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