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RESUMEN

Se hizo una invesligaci6n sobre los significados que esludianles y

profesores de la preparaloria no. 1 leolorgan ala aclividadlulorialcomose

generaenelconlextoescolar.

Sesigui6elmelodohermeneulicoyparaindagarsobreaspecloshumanosy

de procedimienlos realizados por los actores se uliliz6 la observaci6n

participante,cuestionariosyentrevistas.

Lainformaci6nobtenidaconestosinslrumenlosseanaliz6einterpret6con

base a Jas teorfas; humanista de Rogers y Maslow, el exislencialismo

centradoeneltemaantropoI6gico-filos6fico,lasociologfafenomenol6gicade

Schutz y Webery la corriente del pensamiento constructivista.

Los resultados se presenlan clasificadosencuatrocategorrasdeanalisis

con las quese interpretan las acciones tuloriales en la preparatoria y que

sonlassiguientes:actividades, significados, accesibilidad yatenci6n.

EI produclodeesteestudioeslaelaboraci6ndeundiagn6slicoquepermila

laimplementaci6ndel programade tutorra como estrategia de intervenci6n

academica y de orientaci6n para los alumnos de bachillerato de Ja

preparatoriano 1 deja U.A.N.



ABSTRACT

This study is a research about the meaning that students andteachers from

preparatoriano. 1 (highschool) give to the tutorial activitygeneratedinthe

s-choolcontext.

It followed the hermeneutic method to investigate about human aspects and

procedures performed by the actors it used the participant observation,

questionnaires and interviews.

The information obtained with these instruments was analysed and

interpreted based on the Rogers and Maslow humanistic theories, the

existencialism focused on the theme anthropological-philosophical, the

phenomenological sociology of Schutz and Weber and the constructivism.

The results are classified into four categories of analysis to perform the

tutorials actions in the high school, they are following: activities, meanings,

accesibilityandattention.

The final product of this study is the proposed foramentoring program and

academic intervention strategy, support for emotional problems and

counseling for high school students of the Autonomous University of Nayarit.



PREFACIO

Laiineadeinvestigaci6nacercadeprogramasdetutorfaparaeiNivelMedio

Superiorenel pafshasidopocoabordada, considerando que en Mexicoel

bachilleratoesun nivel escolarmuydiversificado a partirdelasmodalidades

ysubsistemasqueloconforman,losestudiossobreestetemasonescasos.

Precisamente esta escasez de investigaciones represent6 un area de

oportunidadyjustificaci6nparaestudiarpersonasyescenariosendondese

generanestasacciones,yc6moprofesoresyestudiantesinterpretandesde

unadimensi6npersonallasdiversasactividadestutoriales.

Estainvestigaci6nseafianz6 porlas personas que participaronen la misma

con sus comentariosy aportaciones, deigualformaporelacervohist6rico

del Nivel Medio Superior, asf como por el programa institucional de tutorfa de

la Universidad Aut6noma de Nayarit, 105 congresos, ponencias,

investigaciones y bibliograffa publicadas por la ANUIES.
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INTRODUCCION

(,Cu~ntasveces los estudiantesencuentrandificultades que no les permiten

continuar con sus estudios? En ocasiones porque no tienen la disciplina

requeridaoporquenoidentificanunaverdaderamotivaci6nqueiosimpulse

aseguir,otrasporaspectosecon6micosobienporproblemasfamiliaresque

nolespermitenpensarysentiradecuadamente.

Temas como plan de vida y carrera s610 adquieren un verdadero significado

cuandoexiste atenci6n sistem~tica yseguimiento profesional del estudiante

porpartedeprofesorescomprometidosconsutrabajo.

Esta investigaci6n versa sobre algunas caracterfsticas del contexto

Institucional del bachillerato dependiente de la Universidad Aut6noma de

Nayarityde la posibilidadde implemenlarun programatutorial adaptado a

las necesidades y posibilidades de la Escuela Preparatoria no. 1, Unidad

Academica en fa que me desempeno como docente.

En el capitulo uno denominado definici6n del objeto de esludio, se plantea

comolatutorfapuedeutilizarsecomoestrategiadeintervenci6nacademicay

comoserelacionaconlaOrientaci6n.

De igual forma se hace un recorrido hist6rico sobre los antecedentes de la

tutorla en Mexico, de manera particular en la Universidad Aut6noma de

NayaritysuestadoaclualenlaPreparatoriano.1.

Es necesario remarcar la adecuaci6n del programa al Nivel Medio Superior

ya que ha pesar de que la tutorla ha form'ado parte de los esquemas

educativos de la Educaci6n Superior .en otres palses y en Mexico, la

implementaci6n y el ejercicio de esta actividad en las Preparatorias es



incipiente, caso de la Preparatoria no. 1 de la Universidad Aut6noma de

Nayarit.

Entre los puntas relevantes de la tutoria en el Nivel Media Superior es

importante destacarque en la actual reforma del bachilleratoa nivelnacional

seestableceun marcocurricularcomun, la inclusi6ndecompetenciasyel

programadetutoriacomoprogramatransversal.

Poria que se deduce que ademasdefavorecerlasdisciplinascientificas, a

traves de programas como tutorfa se pretende reforzar a educar para la

convivenciaconunsustentovaloraldebidoaloselevadosnivelesde

conflictividadsocial.

Y... surge la pregunta "C6mo enseriar a ayudar al estudiante de

preparatoria a ser aut6nomo, tolerante, critico, a respetar a los demas, a

cumplirnorrnas, a dialogaro a serdemocralico?

Desdeluegoque 10 anteriornoes posible ensenarlo can una metodologfa

tradicional,paraelloesnecesariopartirdelasvivenciasdelestudiantey

comolnstituci6nlaescueladebecrearunclimaenelaulayaniveIdacentro

educativo,ofrecerinstanciasoredesdeapoyoqueleperrnitanavanzarenla

construcci6ndesupersonalidad.

Poria anteriorse plantea la necesidad de crearconvenios can organismos

pUbli;os que atienden problematicas juveniles can el prop6sito de lIevar

seguimientos de los casas que no pueden sertratados hacia el interior del

planlel,ademasdevincularalaescuelaconotrasinstiluciones

En al capitulo dos sa axplica el tipo de investigaci6n desarrollado can base a

lainterpretaci6nherrneneutica.



Con el prop6sito de recabar informaci6n util que permitiera la construcci6n

de la estructura tecnica del programa de tutorfa para la preparatoria, se

interpretaron documentos, se disenaron y aplicaron cuestionarios a

profesoresyestudiantes ademas de entrevistas personales, los resultados U.MUlIlI!AWlO
se presentan en las secclones correspondlentes, de Igual forma se At1i
dlsenaronformatosparaelsegulmlentotutonal .-

En el capitulo tres que corresponde a la sustentacl6n te6nca del obJeto de Sl$fE~~~

estudiosehaceunainterpretacl6ndelasdiversasteoriasqueaJUICIO

personal explican a partir de sus contenidos el sustento te6rico

epistemol6gico de la tutoria, entre ellos el humanismo, la motivaci6n, el

existencialismo,lasociologfafenomenol6gicaylacorrienteconstructivista.

Se enfatiza el humanismo en la estrategia tutorial, su incorporaci6n al

quehacerdocente como valor implfcito en la construcci6n del conocimiento

sea este cienUfico 0 para lavida,destacandolaformaci6nvaloraI como parte

del desarrollo integral del estudiante.

Enelcapitulocuatroseexplicaelmetododetrabajoempleado;yeI capitulo

cincocorrespondealapresentaci6ndelosresultadosobtenidosa partir de

laobservaci6n,Iaaplicaci6ndecuestionariosyiarealizaci6ndeentrevistas

a profesoresyalumnos.

Posteriormente se presentan las conclusiones y como parte final la

prop,:esta resultado de esta investigaci6n realizada con base al diagn6stico

que permitira la implementaci6n del programa para estudiantes de la

preparatoriano.1 delaUAN

Finalmente la visi6n prospectiva del programa es de que apoye a las 15

preparatoriasdependientesdela Universidad Aut6noma de Nayarity de que

pueda utilizarse como manual de funcio~s para la tutoria en el Nivel Medio

SuperiordelaUAN.



ESTADO DEL ARTE

Se hizo una bUsquedaacerca de investigaciones realizadas en el palssobre

programas de tutorfa para el Nivel Medio Superior (NMS), encontrandose

quehaypocasinvestigacionesalrespecto,yquelosestudiosrealizadosen

la Instituciones de Educaci6n Superior (IES) sirvieron de base para su

construcci6n. Los programas de tutorla en el bachillerato son de reciente

incorporaci6n a ralz de la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior

(RIEMS) y entraron en vigencia en los diversos subsistemas de la Educaci6n

Media Superior (EMS) como parte del nuevo modele academico.

En el contexte de la Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN) el programa de

tutorfa funciona actualmente en todas las unidades academicas de

educaci6n superior, existeunacoordinaci6nyel programa instituclonalque

serigeporloslineamientospara la operaci6n del programainstitucionalde

tutorla academica 2007, aunque el origen de la actividad tutorial en las IES

dela UANesapartirdelan02000.

Porlo anteriorel presente estado del arte seelabora a partir del analisis de

datossobredeserci6nescolar,elabordajedelatutorfaporalgunosautores,

las experiencias de tutorla a ralz de la Reforma Integral de la Educaci6n

Media Superior y el analisis de trabajos presentados en Congresos

Nacionalesyquedancuentadelosavancessobreesteobjetodeestudioen

univ~rsidadesdelparsenlassiguientesllneas:

La actlvldad tutorla' en el contexto de los nuevos modelos educatlvo.

Con una tematlca sobre 'los planes ~e acci6n tutorial y su articulaci6n

academlca', en estos modelos generalmente se establece una relaci6n entre



lasactividadestutorialesylaorientaci6nquebrindaeltutorparapromover

diversos tipos de desarrollo en el estudiante: personal, academico y

profesional. Se asume que los tutores disponen de un conjunto de

conocimientos, habilidades y actividades necesarias para brindar este tipo

deorientaci6n.

Respecto al desarrollo personal Castarieda y Valdez de la Universidad

Aut6noma de Hidalgo (2005) 'Serialan que el tutor debe realizar diversas

actividadesdeapoyoorientadasaquelosalumnosdescubransusintereses,

identifiquen sus dificultades, asuman las consecuencias de sus actos,

definansuplandevida,fortalezcansuautoestimaydesarrollenhabilidades

para relacionarse con otros".

Corresponsabilidad de tutores, tutorados y autoridades educativas en

elejerciciodelatutoria

Enelmarcodelaautonomlauniversitariaesposiblepropiciarlainnovaci6n

educativa,incorporaraccionescomoelprogramadetutoriaatravesdelcual

se promueve que los alumnos aprendan a ser, hacer y conocer. En este

contextoisepodrfaconsideraralatutorfacomounrecursoparasuperaren

parte los problemas que haocasionado la masificaci6n de las instituciones

de educaci6n superior?

AI p~ecer la respuesta es afirmativa; Torres y Duque de la Universidad

Aut6noma de San luis Potosi afirman; "que una respuesta practica al

problema de la masificaci6n de laeducaci6n hasidoel modelo de tutorlas

que permite brindar una atenci6n individual a cada estudiante para

acompanar1o a 10 largo de su carrera y.colaborar con sus metas

academicas".



Mendoza de la Universidad Aut6noma del Estado de Mexico cuestiona; "Ia

relaci6n de igualdad de compromisos entre el tutor y tulorado en el

bachillerato al afirmar que por mas sentido igualitario que se desee imprimir

en laslaboreseducativasla relaci6n siempre sera asimetrica, debido a que

el tutor no tiene la misma edad que sus alumnos, no se esta en el mismo

ciclovitalynosetienelamismaformaci6ncultural queellos".

Eltutornecesitaquesusfuncionesestenintimamenteapoyadosdesdeotras

institucionesquedebenexistirenlainstituci6neducativa.

EI plan de estudios como marco de referencia de las actividades

tutoriales

Sepueden identificartres caracterfsticas que ladefinen: deapoyo, formativa

y humanista; la primera se relaciona con las tareas complementarias a la

docencia que el tutor debe desempenar; la segunda la vincula con el

currlculo en cuanto a construir un aspecto que atiende el desempeno

academicodelosestudiantes;y,laterceradefineelcaracterque debe estar

centrado en el aspecto humano 0 personal del estudiante.

Ortega de la UNAM (2005) en su trabajo titulado Programa Institucional de

Tutoria:unaexperienciatutorialcentradaenelperfildeegresoafirma que "el

desarrollo institucional generalmente conlleva cambios que modifican la

cultu,:organizacional,latulorfacentradaenelperfildeegresopuedeserla

innovaci6n que asegure el cumplimiento de uno de los mayores

compromisos con la sociedad a partir de una autoevaluaci6n permanente

realizadade manera colateral a la prestaci6n de un servicio educativo de

apoyoformalivoydecaraclerhumanista: latulorlapersonalizada·.

Par su parte Rubio, Rodriguez y Martln~z de la Universidad Aut6noma de

Tamaulipas opinan; 'Que los modelos ftexibles ofrecen un margen de



autonomfaalestudianteencuantoalaconstrucci6ndesuperfilprofesional

durante su trayectoria academica, se pretende que el estudiante adquiera

aprendizajes para la vida y que aprenda a aprender de

independientealprofesor".

Ort~ga (2006) seriala "que el concepto de tutoria personalizada es diferente

al de tutorfa individual y que no se trata s610 del numero de estudiantes

atendidosporsesi6n, sino de laformadeintegrartodos losaspectosde su

vida personal incluyendosudesenvolvimientogrupal".

Es una metodologia que combina la tutorfa grupal con la tutoria individual

peroenambos momentossesigue la modalidad personalizada, 10 anterior

se logra a partir de un enfoque Rogeriano que centra laatenci6n, intereses,

vivencias y procesos de los estudiantes mas que en programas

estandarizadosoperspectivasyexpectativaspersonalesdeltutor.

Conceptualizar de esta manera la tutorfa y sus modalidades afirma sus

sentido humanista no importa la situaci6n en la que el tutor establece

relaci6nconsututoradoyaseaindividualogrupal,sinolaactitudquedebe

perdurar en el primero, siempre atento a los problemas 0 situaciones

cotidianasdelosestudiantesquedeterminansudesemperioacademico.

En el NMS de la UAN no se dispone de un programa tutorial para la atenci6n

del estudiantede bachillerato, la propuesta resultado de esta investigaci6n

sediseMtomandoencuentalosiineamientosdeoperaci6ndei programa

inslitu~ional de tutorla de la UAN, la edad y problemas de los adolescentes

depreparatoria,Iosdatosdereprobaci6nydeserci6nyiabajaeficiencia

terminal, es por eso que en el NMS de la UAN;

"Se deben generar estrategias dirigidas a su atenci6n, pues sin ello no podra

reducirlareprobaci6nydeserci6nquela ~fectan". Borrego (2009: 2).



A partir del ana 2003 el NMS implement6 un modele educativo para el

bachillerato que contiene los siguientesfundamentos curriculares:

"Flexibilidadeinnovaci6n, elcomponentedeformaci6n paraeltrabajoesta

disenadoconbaseencompetenciasprofesionales,elprocesoeducativoes

centradoenelaprendizajeeintegraalastecnologfasdelainformaci6nyla

comunicaci6n, y, el sistema de tutorias en apoyo a laformaci6n integral del

estudiante.(lbidem)

Laflexibilidadestadadaenfunci6ndellibretransitoentreescuelas en los

diversos subsistemas que conforman a la Educaci6n Media Superior; a partir

de la reforma integral de la educaci6n media ha sido posible establecerlo a

travesdelaadopci6ndeunmarcocurricularcomunqueserepresentapor

medio de un bloque de materias presentes en todas las modalidades de

preparatoriaen Mexico y que tiene como meta la definici6n del bachilleratoy

queestoseveareflejadoen un certificadocomun, de igual forma articular

los objetivos que son comunes entre las opciones de la educaci6n media

respetandoypromoviendoladiversidad.

Otroaspectonovedosodelareformaintegraleslainclusi6neneIcurriculo

de "competencias"; el desarrollar un marco curricular comun con base a

competencias ha representado una estrategia mas apropiada que la

definici6n de un tronco comun odelahomologaci6n de ios planes deestudio

(RIEMS2008).

Las c7,mpetencias en el Nivel Medio Superior son categorlas que permiten

expresaraquelloquelosj6venesrequierenparadesenvoiverseencontextos

diversosa 10 largo de lavida en el mundoactual: "una competenciaesmas

que un conocimiento y habilidades, implica la capacidad de responder a

demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales

incluyendOhabllldadesyactitudesenun~ntextoparticular".(lbidem)



LosplanesdeestudioparalaspreparatoriasactualmenteincluYenIllI'ftP.SlllAjnMl191nM~
competenciasprofesionalesysonaquellasqueserefierena un campo del '

quehacer laboral, "las competencias profesionales son las de mayor ..""'--'-...

desarrolioen Mexicodebido a la experiencia del consejode normalizaci6ny -.l\lldlr
certificaci6n de competencia laboral (CONOCER) y su aplicaci6n en la

formaci6nparaeltrabajo".(lbidem)

Tambien se incluyen competencias genericas, estas son transversales,

relevantes a todas las disciplinas academicas, asf como actividades

extracurricularesy procesos escolares de apoyo a los estudiantes;entre

eliossepuedencitarlosprogramasdeasesorfa,orientaci6nytutorfa.

En el documento para la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior

en Mexico se senala que no existen muchos estudios empiricos sobre

causasdefracasoescolarenelbachilieratoyqueestasituaci6nrefuerzala

necesidaddequesedesarroliencomoestrategiasplanesinstitucionalesde

orientaci6n y tutorla; se establece que todo este proceso de cambios

curriculares

"Sera una oportunidad para adecuar la formaci6n que se imparte en las

escuelasalasnecesidadesdelosjOvenesylasociedad,lasrazonespara

promoveraccionesde apoyo son: la etapa del desarrolio de los estudiantesy

los datos preocupantesdereprobaci6n,deserciOny una pobreeficlencia

terminal como causas del fracaso escolar'. RIEMS (2008: pp 81,82).

Entre-algunos datos que reflejan esta realidad en Mexico sOlo uno de cada

tresestudiantesqueingresaalapreparatoriaconsigueterrninarlaeingresar

alaeducaci6nsuperior, representandoaun48%.

Como causas de abandono escolar en j6venes de 15 a 19 anos se menciona

que se debe a la falla de interes, pertenencia y a motivos econOmicos; de

elios el 2.1% nunca ha idoa la escuela, el 31.5% no quiso 0 no Ie guslO



estudiar, eI35.5% abandon61a escuela porfalta de dinero 0 tenia que

trabajar, el 10% desert6 por motivos familiares y el 21% por otros motivos.

(SubsecretarfadeEducaci6n Media Superior con basealcens02000)

Porotrapartelamayordeserci6nenelsistemaeducativomexicanosedaen

la Educaci6n Media Superior; en el primer anD de preparatoria deserta el

78.10%,57.9% en el segundo y el 46.5% en el tercero. (Pronosti-SEP y

CONAPO 2007)

Segun la Secretaria de Educaci6n Publica; la deserci6n escolar es el

indicadorqueexpresael numero o porcentaje de alumnos que abandonan

fasactividadesescolaresantesdeterminaralgungradooniveleducativo;el

abandono que ocurre durante el cicio escolar se denomina deserci6n

intracurricular:elabandonoqueseefectuaalfinalizarelcicloescolar

independientementequeelalumno hayaaprobado0 noseliamadeserci6n

intercurricular;y, ladeserci6ntotal es la combinaci6n de ambasdeserciones.

Es porelioquelatutoriarepresenta unaalternativa para abatirladeserci6n y

la reprobaci6n, 10 anterior tambien refleja la necesidad que se tjene de

investigar las caracteristjcas y el comportamiento de este fen6meno asf

como de los bachilieres en relaci6n con los factores que influyen en su

trayectoriaescolar.

Diversos autores reconocen el origen de la tutorfa en la formaci6n

Anglosajona en particular en Inglaterra, luego se disemina en Australia y

Estad;s Unidos, Arvizu (et. al 2004:54) 'set'lala que esta pr~ctica de tutorfa

esta asociada a Andrew Bel y Joseph Lancaster a finales del siglo XVIII, este

metodo se instal6 en Inglaterra con la creaci6n de las Universjdades

Politecnlcas en donde fueron necesarios tutores.que orientaran, siguieran y

apoyaran a pequenos grupos de estudiantes; a la vez que detectaran y

guiaransusmotivacionesyaspiracionesindividuales".



Alvarez Perez (2002) define la tutorla; "como un proceso cooperativo de

accionesformativasysecuenciadas, estrechamentevinculadas a la practica

educativaycon una clara proyecci6n hacialamadurezglobaldel individuo,

mediante lascuales seensene a aprender, comprender, reflexionarydecidir

demaneracomprometida,responsableyaut6noma",

Autores como Castillo, Torres y Polanco (2003) apuntan que este concepto

derivara en funci6n de las distintas etapas educativas; mencionan por

ejemplo que en laeducaci6n inicialla ayuda se orientara a la inserci6ndel

nino en el grupo, la importancia de la adaptaci6n escolar inicial, la

prevenci6n de dificultades de aprendizaje y ellogro del vinculo familia

escuela,mientrasqueenlosj6venesintervienendiversosfactoressocialesy

academicos,

Marchesi (1986) citado por Pimienta, Quintanilla y Garcia "senalan que la

tutorlaesunconjuntodeapoyostecnicosdirigidostantoalosalumnoscomo

a los agentes educativos, su objeto es lograr el maximo ajuste entre las

potencialidadesdelosindividuosylasexigenciaseducativascon el fin de

conseguiruna mayorformaci6n de los alumnos en su desarrollo personal

como de aprendizaje",

Entre las experiencias de programas tutoriales en la Educaci6n Media

Superiorsepuedenmencionarlassiguientes:

'CON~LEP ha optado por un modelo de tutorla que incluye un modulo en

cadasemeSlreconcontenidosdiversos, acci6n que seapoyaenasesorla

academica y orientaci6n psicopedag6gica', (RIEMS 2008 p:83)

'En la Universidad Aut6noma del Estado de Mexico se ha desarrollado un

sistema inteligente para la tutorla en la Educaci6n Media Superior, el cual

define el perfil del tutor y puntualiza s~ acciones para detectar el bajo

rendimientoescolar, daratenci6n yseguimienlo a losestudianles' (Ibidem)



"EI CCH por su parte ha realizado encuentros de profesores tutores del Nivel

Medio Superior, los encuentros tienen como objetivo la socializaci6n de

experiencias y la discusi6n de temas relativos a tutorla en conferencias

magistralesygruposdetrabajo".(lbidem)

"Ia DGB utiliza una metodologia para los planestutoriales que responden a

lafiguramaestra-tutor". (Ibidem p:84)

Evidentemente que todas estas iniciativas fortalecen la calidad de la

Educaci6nMediaSuperioryenei prop6sitodemejorardichacalidad, queda

abiertoelespacioparaquecadainstituci6nosubsistemageneresupropio

programa acorde a las caracteristicas de su contexte y de su poblaci6n

estudiantil.

Como estrategia de intervenci6n academica se espera que el programa

producto de este estudio en su fase operativa facilite la promoci6n hacia

cambios actitudinales y organizacionales de los participantes y

particularmente en los aprendizajes del estudiante.

EI programa tambien contiene elementos de innovaci6n educativa de

acuerdo con (Longas y Molla 2007) "Disenar un programa institucional de

tutoriaensucalidaddeinnovaci6nnopuedeverseajenoauncontextomas

amplioqueseconcretaen un proyectodela instituci6n de referencia".

"Lain~ovaci6neducativa nose puedesujetara la iniciativadeun profesoro

un departamento sino que compromete una voluntad que debera ser

manifestada institucionalmente; esto es 10 que la organizaci6n impulsa y

haceposibleencuyaplaneaci6ntienenqueparticiparprofesores,equipos

educativosy responsables de diversas areas". (Ibidem)

De acuerdo con (Amador Guarra) el cuestiona sobre el complejo proceso de

disenaryoperarunprogramainstitucionaldeMorlaquesesuponeapuntaa



la promoci6n de un cambio efectivo. En el casode tutorfa dicho cambio se

deber~ref1ejarcuandosehayalogradomejorarelaprendizajedelalumnado.

Finalmenteseesperaqueesteestudiorealizadopensandoenlafalta de un

programatutorialparalapreparatoriano.1 sirvadebaseparaelrestodelas

preparatorias de la UAN, resaltando los esfuerzos profesionales que hacen

sus profesores, en una de la escuelas m~s antiguas de la UAN, con una

capacidad instalada b~sica y deteriorada por el tiempo y que ano tras Mo

aloja ala mayorpoblaci6nestudiantil de bachilleres en Tepic.



CAPITULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Caracterlsticasdelatutoria

Segun el Diccionario de la Lengua Espanola. editado en 1992 por la Real

Academia Espariola, el tutor es la persona encargada de orientar a los

alumnos de uncursoode una asignatura. La mismafuente seriala que la

acci6n de la tutorla es un metodo de enserianza por medio del cual un

estudiante 0 un grupo pequer'1o de estudiantes reciben educaci6n

personalizadaeindividualizadadepartedeunprofesor.Latutoriaseutiliza,

principalmente, para proporcionar enserianza compensatoria 0

complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para aprender

mediante los metodos convencionales 0 que tienen necesidades especiales

quelesimpidenparticiparenunprogramadeenseMnzaregular.Latutorla

se lIeva a cabo comunmente, durante 0 despues de la jornada escolar

ordinaria y porobra de alguien que noes el maestro regular del ode los

estudiantes. ANUIES (2000 P.21)

La tutorfa se considera tambien una forma de atenci6n educativa donde el

profesorapoyaaunestudianteoaungrupopequeflodeestudiantesdeuna

manerasistemfltica,pormediodelaestructuraci6ndeobjetivos,programas,

organizaci6nporflreas,tecnicasdeenseflanzaapropiadaseintegraci6nde

9rupoli conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control,

entreotrosAlcantaraSantuario, (1990).

EIMorjuega un papel muy importante en el proyecloeducativo, ya que

apoya a los alumnos en actitudescomo las de crear en ellos lanecesidad de

capacitarse, de explorar aptitudes; de .mejorar su aprendizaje y tomar

conciencia, de manera responsable, de su futuro. La tarea del tutor,



entonces,consisteenestimularlascapacidadesyprocesosdepensamiento,

detomadedecisiones yderesoluci6n de problemas.

Latutorfapuededefinirsecomo: "Aquelloqueun profesorpuedehacerenel

campodelaorientaci6n con relaci6n a los estudiantes del grupo que Ie han

side encomendados en base a un nombramiento de tutor de 105 mismos"

resumiendo: latutorfaes: "Laorientaci6nque un profesorpuede haceren

beneficiode sus estudiantes". En esteorden de ideas entendemos portutor

"AI profesorde una instituci6n que realiza tareas de orientaci6n". Jones 10

define como: "Un experto cuya principal misi6n es la de ocuparse de la

integraci6ndelestudianteenloqueserefiereasuescolaridad,vocaci6ny

personalidad". ANUIES (2002: 6)

Calder6n (2003) de la Universidad Aut6noma de Hidalgo seMla que el

ejercicioconcreto de latutorlaserealizamediantediversasaccionesentres

flmbitos: losestudiantes, los padres de losestudiantesycon diversasflreas

de la instituci6n educativa, como puede ser, el director, jefes de

departamento u oficina, el Departamento de Orientaci6n Educativa y la

Academia de Profesoresentre otras.

En nuestro pals la tutorla ha estado dirigida primordialmente a mejorar el

aprendizaje y se ha hecho de lade la mejora de las circunstancias del

aprendizajeyel procesoformativodelosestudiantes.lgualmenteestase ha

centrado bflsicamenteen un solo actor, elestudiante, olvidandoa los padres

de famllia ya las instancias institucionales.

La Moria considerael apoyo que el profesorbrinda a losestudiantes de una

manera sistemfltica; 10 cual supone un cierto grade de estructuraci6n:

objetivos, programas, tecnicas de aprendizaje, mecanismos de monitoreo y

control. (Ibidem)



En el ~mbilo educalivo es inevilable asociar la aclividad del profesorcon la

lulorfa yasesorfa. EI docenle adem~s de ser un experto en su ~rea de

conocimienloyposeerhabilidades did~clicas para molivara los esludianles

enelaprendizaje,debeestarsensibilizadoydispuesto a las reiaciones

inlerpersonales que se entablan en el proceso Ensei'\anza-Aprendizaje,

dondeserluloroasesorsevuelvenaclividades propiasdel profesor.

EI conocimienlodel profesoracercade lalarealulorial esescaso, se basa

en el conocimienlo empirico del esludianle, unido a su buena disposici6n

como profesional responsable. Para inslilucionalizar esla aclividad se

precisa una preparaci6n especffica del profesorado. EI aprendizaje es el

campotradicionalmenleocupadocasien su lolalidad porel docenlecomo

ensei'\anle, aspeclo que no necesila por obvio m~s explicaciones. UAN,

CUFIE(2003)

Segun Calder6n (2003) cilado porMoraiesdesdeiavisi6ndeilutor, aunque

con menor conlenido, el aprendizaje no es ajeno a su aclividad. Las

principalesfuncionesdelluloreneslecampoesl~nreferidas:

1. En relaci6n con los procesosde evaluaci6n del aprendizaje: comenta los

resullados con los esludianles, atiende en primera inslancia las

reclamaciones, coordina laevaluaci6n con una perspectiva horizonla!.

2. Respecto al conlrol adminislralivo de los aprendizajes: el lulor da

seguimienlo a los expedientes de los esludianles, para identificar

ma!:rias con mayor Indice de reprobaci6n, numero deveces queen un

esludianle reprueba la misma maleria, numero de malerias reprobadas,

gradoderiesgodebajaodeserci6ndecadaesludianle.

3. En referencia con la informaci6n escolar: lr~mile de malerias, orienlaci6n

sobrelasmateriasoplativasacursar,becas.

4. Conlrol de asistencia del esludianle y cumplimiento de su horario de
trabajo. .



En el programa de asesores 2003 de la UAN se menciona que otro campo

dondesedesarrollatantoeldocentecomoeltutoreseldelacircunstancia

del aprendizaje, el cual define a todo 10 que influye de alguna forma en el

rendimiento de los estudiantes, siendo funci6n del tutor remover los

obstaculos y potenciar 10 que facilite el aprovechamiento academico. Las

funciones en estecampo son:

a) Remediarlas posibles lagunas academicas con que aveces ingresan a

su clase los estudiantes, ya sea como grupo 0 algunos estudiantes en

concreto. La forma mas utilizada para detectardichas lagunas al inicio

del programaes mediante un examen diagn6stico.

b) Corregir los retrasos que se producen a 10 largo del curso e intentar

compensarfoscon refuerzos, tareasextras, clase de recuperaci6n uotros

mecanismos.

c) Participar en las revisiones que garanticen la pertinencia de los perfiles

deegreso.

d) Proporcionar asesorfa a determinados estudiantes en la elecci6n de

materias optativas 0 estrategias para abordar planes de estudio con

salidaslateralesointerdisciplinarias.

"EI campo circunstancia del aprendizaje es el que ha definido en la ultima

decadalafunci6ndeltutor. Dehecho,constituyeelambitomasestudiadoy

sistematizado de lafunci6n tutorial hasta el dfa de hoy. Conocer, prevenir,

corregirocoordinaraspectosqueensfconstituyencircunstancias del

aprendizaje,eselcontenidoquehapredominadoenlosmanualesdetutorfa.

UAN, CUFIE (2003 P:115)

1.2 Antecedentes en Mexico.

ElenfoqueMOrial,deapoyoalestudiante'delicenciaturasurgeenalgunas

instituciones de educaciOn superior mexicanas, con la finalidad de resolver



problemas que tienen relaci6n con la deserci6n, con el abandono de los

estudios, elrezagoyconlabaja eficienciaterminal, principalmente.

EI sistema tutorial en el nivel de licenciatura se inicio en la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) dentro del Sistema de Universidad

Abierta (SUA), en dos modalidades distintas: individual y grupal. En la

primera se atienden lasdudas surgidas en el proceso de estudio particular

del alumno, yen elgrupal sefavorece la interacci6n de los estudiantescon

el tutor para la soluci6n de problemas de aprendizaje 0 para la construcci6n

de conocimientos. ANUIES (2000 P:17)

EI SUA de la UNAM, tiene sus antecedentes en la Open University de

Inglaterra y en la UNED de Espana; fue creado en 1972 y funciona como

unamodalidadalternativaalsistemaescolarizadoenlicenciaturas.

Algunas facultades y escuelas de la UNAM han introducido programas

especialesenapoyoalestudiantedistinguidoparaconducirlodesdesu

ingresoala Universidad hastaseegreso, tal es el casode las Facultadesde

Psicologfa yde Medicina.

En la facultad de Psicologfa de la UNAM, existe una propuesta: el Sistema

de Investigaci6n, Evaluaci6n y Tutorfa Escolar (SIETE), compuesto por

cuatro m6dulos: Asesor, funciona como evaluaci6n diagn6stica para el

alumno; Sepa, aplica una bateria de instrumentos psicometricos; Sistema de

Expert~, realiza un diagn6stico mediante instrumentos de inteligencia

artificial; y Tutor. Este m6dulo se enfoca hacia una formaci6n mediante un

programadefortalecimientoacademico.(lbidem)

En 1991, en la Facultad de Medicina de la UNAM se incorpor61a figura de

tutor para mostrar a los alumnos el modelo profesional de 10 que es un

medico. Cada alumno tiene asignado un medico (tutor), por el tiempo que

dura la carrera. Este medico es un profesionista destacado a quien el
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alumnovisitaensulugardetrabajoypuedeobservaryparticiparencierta

medida con lli.

Estamodalidadresulta un estfmuloyla oportunidad de acercarse a la vida

cotidianadeun medico.

Adicionalmente, la misma facultad estableci6 los Nucleos de Calidad

Educativa (NUCE), consistente en un programa de alta exigencia

academica, destinado a los mejores alumnos, en contacto con los mejores

profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los alumnos son

seleccionados a partir de su promedio de bachillerato, examen de

clasificaci6n yentrevista personal. (lbidemp:18)

Estesistematienelossiguientesprop6sitos:

1. Apoyar al alumno en el desarrollo de un a metodologra de estudio y

trabajoapropiadoparalasexigenciasdelprimeraf1odelacarrera.

2. Ofreceral alumno apoyoysupervisi6n en temas de mayordificultad en

las diversas asignaturas.

3. Crear un clima de confianza que permite conocerotros aspectos de la

vida personal del alumno, que influye directa 0 indirectamente en su

desempef1o.

4. Sef1alar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un

desarrolloprofesionalintegraldelestudiante.

5. Bri'ldar informaci6n academico-administrativa segun las petici6nes del

alumno.(lbidem)

En la facultad de medicina de la UNAM, la finalidad es fortalecer la relaci6n

maestro-alumno. Se asigna a estudiante un tutor. que supervisa la formaci6n

profesional abarcando aspectos cientfficos, humanlsticos y llticos. Se

asignantutoresporetapas. .



Por su parte, la Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo ofrece

asistencia al estudiante a 10 largo de su trayectoria escolar. Se trata de un

modelode tuloria integral con apoyode unasesorpsic610go, untrabajador

socialyunmaestroorientador.

La tutorla opera como sustento en aspectos academicos, econ6micos,

socialesypersonales.

Para su operaci6n, en primerterminoeste modelodefini61afigura de tutor

como un academico poseedor de un alto valor moral entre los alumnos. En

segundo lugar, estableci6 unabateria de pruebas paradetectarproblemas

quepudiesenafectareldesempeMacademicodelosalumnos.

Estabaterla considera:

• Un examen medico.

• Una encuesta socio-econ6mica.

• EI examen del CENEVAL.

• Unapruebadepersonalidad.(lbidem)

A su ingreso a la instituci6n, los alumnos se someten a esta baterla de

pruebas,traslocualsoncalificadosentresgrupos.

a) EI correspondiente a los alumnos que se encuentran en condiciones

6plimas.

b) Los.queseubicanenelpalr6nmedio,y

c) Aquellos que probablemente noconcluirc\n susestudios.

Eltulorcomienzaalrabajarconlosalumnosubicadosenesteullimogrupoy

posteriomente con los grupos a y b. Este tutElr no es un experto, perc

canaliz8 los casos con especialistas, uno de los resultados obtenidos desde



la implantaci6n del programa se observa en la disminuci6n del indice de

reprobaci6n de 65 al 16% yde deserci6n del 23al 9.3%.

Ademas, toda atenci6n debera estar Iigada a tareas previstas por los

programasescolarizados, en correspondencia con el programadelprofesor

y de los conocimientos y habilidades que se requieren en ei plan de

estudios, de manera que ei alumno no perciba que son programas

diferentes.

En la Universidad de Guadalajara la funci6n de tutoria se inici6 en 1992,

estableciendose estatutariamente como una obligaci6n detodo miembrodel

personal academico el desempeMrse como tutor academico de los alumnos

paraprocurarsuformaci6n integral. Asimismo, se acord6 que los planes de

estudio que apruebe el ConsejoGeneral Universitario deberan contenerlas

condiciones y propuestas parala asignaci6ndetutoresacademicos.

La funci6n tutorial en esta casa de estudios comprende las siguientes

modalidades:

• Tutoriascurriculares ligadas a cursos regulares.

• Cursosotalleresdenivelaci6n.

• Asesorfa 0 consultoria academicaconel aval del departamento.

• Orientaci6nparaestudiosdelicenciaturaypostgradoconelavaI del

departamento.

• 6Poyoaalumnoseneltrabajodeilaboratorio.

• Responsabilidadsobrealumnosquecumplenserviciosocial.

Esta institucl6n inici6 en 1994 un programa de capacitaci6n en tutorfa

acadllmicaparasusprofesorescomoestrategia para garantizar la calidadde

estaactividad. (Ibidem p:19}



Tambien en instituciones particulares, tales como la Universidad Anahuac, la

Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnol6gico y de Estudios

Superiores de Monterrey (ITESM) se proporciona un servicio de tutoria

personal en el nivelde Iicenciatura, como apoyo integral al alumnoorientado

a) Enfrentardificultadesenelaprendizajeyenelrendimientoacademico.

b) AdaptareintegraralalumnoalaUniversidadyalambienteescolar.

c) Evaluaralalumnoycanalizarloadecuadamente.(lbidemp:35)

Cuadro comparativo entre instituciones de educaci6n superiorpionerasen

el pais en programastutoriales

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico

(UNAM)

AND CARACTERISTICAS

1941 Latutoriasurgi6eneldoctoradoenel
InstitutodeQuimicayserealiz6con la
participaci6n de un tutor por cada
estudiante.

1964 En la maestrfa y doctorado de
bioqufmica se reconoci6 que la calidad
de un programa de postgradodepende
de la excelencia de sus tutores porlo
que laselecci6n de estosserealizaba
mediante una serle de analisis de
producci6ncientrfica.

1970 En el nivel de postgrado el sistema
tutorial consisti6en responsabilizaral
estudianteyaltutoren proyectos de
investigaci6n que concluian con la
formulaci6nde una tesis para obtenerel
gradocorrespondiente.

1970 En este ano en la facultad de ciencias
polfticas y sociales la tutorfa queda
establecidaen los planes deestudio en
cuatroprogramasdemaestriaycuatro
doctorados.

1972 Surge el sistema tutorial en el nivel de



Universidadde
Guadalajara

(UdeG)

Universidad
Aut6nomadelEstado

de Hidalgo

Iicenciaturaenelsistemadeuniversidad
abierta (SUA) en su modalidad
individualygrupal.

En este mismo ana en la facultad de
Psicologfa se crea el Sistema de
Investigaci6n, Evaluaci6n y Tutoria
Escolar (SIETE).

Las Facultades yescuelas de la UNAM
introducen programas tutoriales de
apoyo al estudiante para conducirlo
desdesuingresoalauniversidadhasta
elegreso.

1980 La tutorfa alcanz6 range legal al
ratificarse al reglamento general de
estudiosdepostgrado.

1991 En la facultad de Medicina se incorpor6
la Figura del tutor para mostrar a los
alumnoselmodeloprofesionaldeloque
es un medico, cada alumno tiene
asignado un tutorporel tiempoque dura
lacarrera

1992 Se inici6 la funci6n de la tutorfa
estableciendosecomo una obligaci6n de
todo miembro del personal academico,
de desempenarse como tutor de los
estudiantes para procurarsu formaci6n
integral.

1994 Se inici6 un programa de capacitaci6n
en tutorfa academica para sus
profesores como estrategia para
garantizarlacalidaddeestaactividad.

1995 Ofreceasistenciaalestudiantealolargo
de su trayectoria escolar pormedio de
una tutoria integral con apoyode un
Psic6logo, Trabajador Social y un
Maestro Orientador; la tutorfa opera
como un sustento en aspectos
academicos, econ6micos, sociales y
personales.



UniversidadAnahuac

Universidad
Iberoamericana

InstitutoTecnol6gico
de Estudios

Superioresde
Monterrey

1996 Estas universidades privadas
proporcionan un servicio de tutoria
personalenelniveldelicenciaturacomo
apoyo integral al alumno orientado a la
soluci6n de problemas en el aprendizaje
y rendimiento academico, adaptar e
integraral alumno a la universidad y al
ambiente escolar, evaluar al alumno y
canalizarloadecuadamente.

Fuente: Programaslnstltuclonales de Tutoria ANUIES 2000

Se presenta el caso deestas Universidades publicas y privadas de acuerdo

con el registro de las fechas de inicio de los programas tutoriales y sus

caracteristicas mas sobresalientes; en la publicaci6n de la ANUIES

denominado Programas Institucionales de Tutorfa se mencionan como las

principales Instituciones con antecedentes en el pals, encontrandosecomo

coincidencias principales que: tanto la Universidad Nacional Aut6noma de

Mexico fundada en el aIlo de 1551, como la Universidad de Guadalajara

fundadaen 1791,sonlasuniversidadespublicasmexicanasmasantiguasy

.conunreconocidoprestigioeninvestigaci6ncientfficaytecno16gicaasi

como en investigaci6n e innovaci6n educativa; y es en la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico donde los programas tutoriales surgen

inicialmente en el postgrado y posteriormente se extiende a programas de

Iicenciatura;deacuerdoconlasfechassededucequeelenfoquetutorialde

apoyo al estudiante de licenciatura en las universidades mexicanas es

relativamente de una reciente aparici6n y empieza a surgir en estas

instiluci~nesen momentosycaracteristicas distintas perc con un prop6sito

comun: de resolver problemas relacionados con la permanencia del alumno

en la escuela, con la calidad de aprendizaje, y la formaci6n integral del

esludiantepormediodelacomparlamientoacader]1ico.



1.3 Antecedentes en la Universidad Aut6noma de Nayarit

En el alia de 1999 la Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN) recibi6 la

invitaci6n por parte de la Asociaci6n Nacional de Universidades e

Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES) para asistir ala Universidad

de Colima a tomar el curso sobre directrices para el Programa Institucional

de Tutoria a aplicarse en las Universidades del pais.

Por parte de la UAN asisti6 personal de la Direcci6n de Innovaci6n Educativa

ydelaDirecci6ndeEducaci6nMediaSuperior.

Para el aM 2000 la Direcci6n de Educaci6n Media Superior multiplic6 el

primer diplomado sobre tutorla acad~mica a personal docenle de las

diferentesfacultadesdelaUAN.

Posteriormente a trav~s del area de Orientaci6n Educativa dependiente de la

Direcci6n General de Educaci6n Media Superior y la Direcci6n de Innovaci6n

Educativa se visitaron las Escuelas Preparatorias para promocionar el

Diplomado de TUlorla Acad~mica, dirigido en forma abierta al profesorado de

preparatorias.

EI curso de tutorla tambi~n se proporcion6 a Directores de Educaci6n

Superior y Media Superior a quienes se les sugiri6 implantar el programa de

tutorfacon una organizaci6n administrativa que involucraraaI director de la

escuela.:.alsubdirectoracad~micoya un profesorcoordinadordel programa

encada uno de los planteles. Morales Acosta (testimonio oral)

Entre otrasestrategias con elprop6sitodeinterrelacionara los profesoresde

Orientaci6n Educativa con el programa de Tuto~la Acad~mica, el area de

Orientaci6n Educativa dependiente de la Direcci6n de Educaci6n Media

Superior implement6 dos cursos a los 62 Orientadores Vocacionales de las

15 Escuelas Preparatorias de la UAN.



Un curso sobre atenci6n integral del adolescente al cual asistieron 21

profesores. Y el curso de Tutorla Academica que tomaron solamente 18

profesores orientadores. SEMS - UAN (Area de Orientaci6n Educativa).

1.4 Planteamiento del problema

EI programa educativo para la Educaci6n Media Superior en la U.A.N. entr6

envigenciaa partir de partir de Agosto del 2003 en dondesecontempl6el

sistema detutorfa academicacomo un instrumento para lograrlos fines del

modeloeducativo,entreellosaccederanivelesdecalidadenelaprendizaje,

laformaci6n integral del estudiante y del maximoaprovechamiento de sus

potencialidades.

Actualmente la Preparatoria no. 1 no cuenta con un programa formal al cual

puedan acudir los alumnos a recibirel servicio y beneficios que aporta la

tutorfa. Por otra parte existen algunas acciones aisladas de profesores de

esta Instituci6n que con base a la relaci6ndeconfianzayempatra con los

estudiantesrealizanalgunasactividadestutorialeslimitandoseaescuchary

aconsejarsobrealgunacuesti6ndeterminada, o bien enviar a estosj6venes

quesolicitanapoyoalserviciomedicoescolaroantealgunaautoridad,yen

la mayorfa de las veces con el orientador educativo del grupo

correspondiente.

Debido_ a las actividades propias de los orientadores del tipo

psicopedag6gico, son los orientadores educativos quienes porinstrucciones

delaDirecci6nrealizanalgunasaclividadesquedenominan"tulorfa",peroal

interior, comoyasedijo, noexisteunprogramaymuchomenosinstancias

deapoyoa lascuales puedanacudirlosestudiantesencasode necesitarlo.



Mediante entrevistas con los profesores que realizanestafunci6nsenalaron

quesuprincipallabores"orientaralestudianteensutrayectoria escolary su

participaci6nestaenpropiciareldesarrollohumanodelalumno, disminuirla

reprobaci6n,consejerfayacompanamiento"

Inclusive algunos profesores aun cuando no estan realizandoformalmente

funcionesdetutorfaactualmenteestancursandoelDiplomadodeFormaci6n

deTutoresenelano2010.

Por otra parte la Preparatoria no. 1 es el plantel de Educaci6n Media

Superior con mas inscripci6n entre las preparatorias de la UAN, 10 que lIeva

a suponer una diversidad de problemassocioafectivos opsicopedag6gicos

de los alumnos y para su atenci6n se requiere de la creaci6n deespacios

educativos distintos a la hora de clases, entreellosel programa detutoria.

Entre los prop6sitos de la investigaci6n se busca colaborarcon la Instituci6n

Educativaenladisminuci6ndellndicedereprobaci6nydeserci6nyelevarla

eficiencia terminal; es cierto que la Preparatoria tiene un buen ingreso a

primerano,peroloimportanteesquelosalumnosnoabandonenlaescuela

porreprobaci6n, porloquesehacenecesario reforzarlos habitosde

estudio por medio de estrategias encaminadas a este fin, y atender los

problemasafectivos.

Acontinuaci6nse presentandatosdondesedemuestra el comportamiento

delam~trrculaen losultimosseisanos, estosdatoscorrespondenal turno

matutino, que es el mas solicitado poria sociedad yen el que se concentra

elmayoringresoaliniciodecadaanoescolarenelmesdeagosto.



FUENTE: Departamento Escolar Preparatoria no. 1. ARCHIVO.

En el ano 2005 se inscribieron al turno matutino 2355 estudiantes de los 3

grados al semestre de inicio, para el semestre enero-junio se inscribieron

1683, representando un 28.54% de deserci6n, en este mismo cicio 710

estudiantes reprobaron de 1 a5materiasquecorrespondeaI42.18%.

En el2006se registr6 una inscripci6n de 2172 estudiantes y en el siguiente

semestre s610 se inscribieron 1421 correspondiendo a un 34.57% de

deserci6n anual, 594 alumnos reprobaron de 1 a 5 materias, siendo un

41.80% de reprobaci6n

En el al'lo 2007 se cont6 en este turno con un registro de 2073 estudiantes

en el semestrede inicio, para el semestre enero-junio s610 se inscribieron

1478,siendoun28.7%dedeserci6n, deellos874estudiantes reprobaronde

1 a5materiassiendoun40.93%dereprobaci6n.

Para el al'l02008 se registr6 una inscripci6n de inicio de 2186 estudiantes y

alsiguientesemestrese inscribieron solamente 1636,Ioquerepresent6un

25.16%dedeserci6n,enesteanoescolar647alu·mnosreprobaronde 1 a5

materiassiendoun39.54%dereprobaci6n..



En el ana 2009se registr6 una inscripci6n de 2194alumnos al inicio y en el

siguiente semestre s610 se inscribieron 1594 siendo un 27.34% de

deserci6n, de ellos 593 reprobaron de 1 a 5 materias represenlando el

37.22%dereprobaci6n.

Para el2010 se inscribieron 2350 j6venes al inicio del ana escolar, para el

siguiente semestrese registraron 1803alumnos represenlando un 23.27%

de deserci6n anual, 410 alumnos reprobaron de 1 a 5 malerias

representando un 28.28% de reprobaci6n anualizada.

En la propuesta de la ANUIES (2000 p:6) para la organizaci6n y

funcionamientodelosprogramasinstilucionalesdetulorfasesenalaque"la

eficiencia terminal est~ representada por la proporci6n de estudiantes que

iniciaron un programa escolar y los que 10 concluyeron en un plazo

establecidoenelplandeestudios".

Con el prop6sito de presentar un ejercicio pr~clico de este indicador se

acudi6alcontrolescolardelapreparaloriano.1yseregistr61acantidadde

estudiantesdeamboslurnosqueiniciaronelprimeranoenagostodel 2007

yqueegres6 recienlemente enjunio del 2010; encontr~ndoselosiguiente:

La inscripci6n total fue de 1393 alumnos al primer ano, 901 del turno

matutino y 492 del turno vespertino, de esta generaci6n egresaron 596

j6venes, el abandono escolar de la generaci6n fue del 57.22% con una

efici.;ncia terminal del 47.78%, comparando con la eficiencia terminal

nacional que es del 53.50% en el Nivel Medio Superior segun Pronosti, SEP

y CONAPO el plantel es~ a -5.72 puntos porcentuales de diferencia, 10 que

implicalaurgenciadeelevarlaeficienciaterminal.



INDICADORES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Cifrasnacionalessobreeficienciaterminal
EGRESADOS

TASADE EFICIENCIA
ESCOLAR SECUNDARIA ABSORCl6N TERMINAL

1990-1991 1,176,290 18.8%

1995-1996 1,222,550 18.5% 55.5%

2000·2001 1,421,931 93.3% 57.0%

2005-2006 1,646,221 98.2% 59.6% 57.2%

2006·2007 1,697,834 16.7% 59.8% 58.6%

2007·2008 1,739,513 16.6%

Fuente. Sistema para el anahsls de laestadlstJca educatlva (SISTE SEP)Dlreccl6nde
anallslsDGPP.

Elcuadrodemuestraquealmenosentre1995y2006elproblemadelafalta

de cobertura de la Educaci6n Media Superiorha obedecidoa la deserci6ny

ala baja eficiencia terminal antes que a la incapacidad del sistema de

absorber a losegresados de la secundaria a partir del ai'lobasede la

estimaci6n, latasa de absorci6n es superior al 98%.

Estebalancefavorableentreegresadosdesecundariaynuevosalumnosde

la Educaci6n Media Superior fue posible gracias a las inversiones que se

efectuaronenelnivelenlasegundapartedelos90,manteneresteequilibrio

significariiqueen los ai'los pr6ximossedeberii reanimarelcrecimientodela

oferta educativa toda vez que el numero de egresados de secundaria

seguiriicreciendohastallegarapocomasde1.8millonesdealumnosenel

2010. Documento RIEMS (2008)

Los porcentajes anteriores demuestran que efectivamente existe un

problema y que se deben buscar altemativas de soluci6n entre todos los

procesos que involucran el iirea educativa y que es necesario corregir.

Unprogramadetutorlaserla una deellilsya que se relaciona conel proceso

pedag6gico didiictico y. la priictica docente. con el desarrollo institucional,



con el modele educativo (ahora basadoen las competencias), el contexto

familiarysocial.

Los estudiantes del Nivel MedioSuperiora partir de su historia de vida, edad

einteresespresentanunaformadeserdiversacuyacaracterfsticaprincipal

es_laindividualidaddecaracteresoproblematica.

Por otra parte debido a la masificaci6n de la educaci6n media superior

publica los profesores conciben al alumno de una forma homog{mea y

quieren aplicar programas 0 proyectos escolares en donde se repiten las

formas estereotipadas y lineales de atenci6n sin detenerse a revisar las

necesidadeseinteresesparticularesydecomunicaci6ndesusalumnos.

1.4.1 Objetivo general

Identificar, interpretary explicarel significado que los alumnosy profesores

Ie otorgana laexperienciatutorial como aconteceen elcontextoescolarde

la unidad acad6mica preparatoria nO.1 de la Universidad Aut6noma de

Nayarit.

1.4.2 Objetlvos particulares

l~enlificarlapercepci6nquelieneelestudiantesobreeltemadetutorla.

Saber si los estudiantes y profesores identifican cuales son las

principalescausasdedeserci6nyreprobaci6nescolar.

3.ldenlificar las aclividades de tutorfa que realizan estudiantes y

profesores.

4. Describir el significado personal que. Ie otorgan estudiantes y profesores

a los beneficiosy alcances de la aclividad tutorial.



5. Conocerlos aspectos quefacilitan 0 dificultan la actividad tutorial en el

contextoescolar.

6. Conocer cuales son los apoyos detipo tutorial otorgados a los alumnosy

quienlosproporciona.

7. Elaborarlapropuestaparaelprogramadetutorfa.

1.4.3 Preguntas de Investigaci6n

Laspreguntasqueseplanteanparaorientarestainvestigaci6nson:

1.4.3.1 Pregunta central

"Qu~ significados Ie otorgan profesores y estudiantes a la tutorfa como

ocurreenelcontextoescolardefapreparatoriano.1?

1.4.3.2 Preguntas derivadas

1. "C6mo concibe el estudiante la experiencia tutorial como se da en fa

preparatoria?

2. "Que tipo de problemas son los que requieren de una mayor atenci6n

entrelosesludiantesdelapreparatoria?

3. ;:Qu~ se debe considerar para la implementaci6n y operaci6n del

programade tutorlaen lapreparatoria?

4. "Que representa para los profesores de la preparatoria no. 1 incorporar

laMorlaasuprcicticadocente?



1.4.4 Justificacion

Entrelasrazonespersonalesquemotivaronlainvestigaci6ndeI temaestan

lassiguientes: Como profesor me he percatadode la necesidad de romper

con el rol tradicionalista en donde la interacci6n maestro-alumno 5610 se

Iimitaal procesodeensenanzaenelaula, hoydiaserequiereeducarparala

convivencia social o familiary en el ambitoescolar, a partir del aprendizajeo

la correcci6n de actitudes que ponen en riesgo la permanencia del

estudianteenlaescuela.

Existeun interesprofesionalyhumanoyaqueel estudiantedel Nivel Medio

Superior ademas de conocimientos sobre la ciencia requiere de un

reforzamiento extraordinario de su esfera afectiva, educaliva y de

orientaci6n, yaque a las aulas del bachilleratolleganj6venescarentesde

atenci6nyquehanpasadolargosperiodosdesoledadyconfusi6ntalvez

como productode las necesidadesecon6micasfamiliares, casode padres

cuando ambos trabajan 0 de su estructura familiar cuando solo hay la

presencia de la madre 0 del padre y de una forma no inlencionada se

descuidaa loshijos poria necesidad de buscarel suslentofamiliar, porello

un programadeintervenci6nlutorialayudara a solucionarpartedeI problema

enloqueserefierealacompanamienloyel reforzamientodel area afectiva.

Lajuventudactualsecaracterizaporlaexistenciaydiversidaddegrupos

humanosqueanivelsocialseconducenysemanifiestande diversaforma:

entrjiellos estan algunos alumnos de la preparaloria que se observan al

interior de la escuela formando pequenos grupos con companeros con los

que se identifican ysondenominados como punks, darks, emosocholos.

Herbert Blummer (2000) Csostiene que los humanos actUan hacia las cosas

con base a los significados que eslas t)enen para ellos y el significado de

tales cosassurgendela interacci6nsocialc •



Para efectos de analisis se toman los fundamentos del interaccionismo

simb61ico que sostiene que la interacci6n humana esta mediada por

sfmbolos, lenguaje, vestimenta, rituales y gestos; en este sentido el

programatutorialseorientaraaldesarrollointegraldelestudianterespelando

suintegralidadeomoenestoscasos.

Olra postura es abordar la inlervenei6n tutorial fomentando la motivaci6n

individualtraslaadopci6ndeuneomportamientosaludableyeldesarrollode

un pensamiento eritico, entendido como la habilidad para analizar

objetivamente la informaci6n y las experiencias contribuyendoal desarrollo

personal ysoeial del estudianteal reconocery evaluar los factores que

influyenenloseomportamientospropiosyajenos.

Entre las razones de caracler inslitucional con la reforma academiea del

Nivel Medio Superior de la Universidad Aut6noma de Nayarit y que entr6 en

vigencia a partir de agosto del 2003 se establece el programa de tutorla

eomounaactividadinherentealdoeentedebachillerato.

Y en la reforma integral de la Educaci6n Media Superior (RIEMS) actual se

senalael programadeluloria comoobligalorio en lodos lossubsistemas y

modalidadesdelbachilleratoenelpals.

En el caso de la Preparatoria no. 1 el principal problema detectado af

respecto es que la acei6n tutorial no se realiza como esta planteada en

dich~sreforrnasyaquenoexisteunprogramatutorialenforrnasistematica,

soloalgunasaeeionesaisladasqueselimitanalaatenci6ndelestudiantea

travesdelaOrientaci6nEducativa.

Se piensa que esta es una investigaci6n eon un impacto social interesante

yaquelaensenanzatradicionalmentesehacentradoenelprofesorcomose

senal6anteriorrnentey los programasMoriales conciben que la relaci6n

docente-estudiante debe transforrnarse para desarrollar las potencialidades



del alumno; entendiendose como transformaci6n la intervenci6n academica

del profesor tutor y laatenci6n integral del estudiante.

En otro orden de ideas se seleccion6 un paradigma de investigaci6n

cualitativo; ya que la naturaleza del objeto de estudio permite describire

interpretar una serie de hechos relacionados con la tutoria en el contexte

escolaren el que me desempenocotidianamente y que tiene que ver con

directivos, profesores, estudiantes y padres de familia.

1.5 Contexto del estudio

1.5.1 Antecedentes historicos del bachillerato en Mexico

EI bachillerato denominado actualmente Nivel Medio Superior surgi6 a

principios del siglo XIII al interior de la Universidad de Paris. Esta sedividfa

enlafacultadinferiorqueotorgabalalicenciaenartesyquealpaso del

tiempo se Ie lIam6 "baccalaureate". EI baccalaureate preparaba para

ingresaralafacultadsuperior queofreclaestudiosenteologfa,derechoy

medicina.

'EI modele universitario de Paris fue adoptado por las universidades

espanolas y transmili6 a la Real y Pontificia Universidad de Mexico,

Univarsidad que gestion6 el Virrey Don Antonio de Mendoza en 1550 ante el

Rey Juan Carlos V, siendo el Principe Felipe II en el ano de 1551 quien

orden6sufundaci6n.

En 1883 se decret6 la clausura de la Real y Pohlificia Universidad de Mexico

y 5e fund6 la Direcci6n General de II'IStrucci6n Publica reformando a la



ensenanza superiorestableciemdose legal y formalmente los estudios de

preparatoria" UAN - DEMS (1995: 3).

En 1867 Don Benito Juarez form6 una comisi6n dirigida por Gabino Barreda

para que se encargara de estudiar el problema educativo, fue el 2 de

Diclembre del mismo ana cuando la comisi6n expidi6 la Ley Organica de

Instrucci6n Publica en el Distrito Federal, decretandose la creaci6n de la

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) el3 de Febrero de 1868.

Siendo su primer director el Dr. Gabino Barreda predomin6 al interior de la

Instituci6n la concepci6n ideol6gica positivista marcada por la corriente

Iiberalenel proyectodeNaci6n.

"Una vez adoptada la concepci6n positivista en la ENP, para 1913 se

implementa un nuevo plan de estudios que pretende romper con la

concepci6n en que se fundamenta esta educaci6n; proponiemdose que el

objetivo de la ENP serfa impartir educaci6n fisica, moral, intelectual y

esteticadeunmodouniforme, gratuitoylaico". (Ibidem)

"Dichas reformas no fueron decisivas yen el periodo de 1914 a 1920 la ENP

vivi6procesosdetrascendenciaalinteriordesuadministraci6ncomofuera

de elia, en 1914 la EPN dej6 de pertenecer ala Universidad Nacional, un

anodespuesseacord6unnuevoplandeestudiosreduciendoelbachillerato

a cuatro anosya las materias cientfficasyhumanislas, originandocon 10

ante~or una carga academica liviana perc al mismo tiempo se empobreci6 la

vinculaci6n de la preparatoria con la educaci6n primaria". (Ibidem p:6)

En 1915 se incluye en la Constituci6n la creaci6n de la Escuela Secundaria

cambiandodenuevoelciclodebachilleratoa.cincoanosde loscualestres

corresponden al cicio de secundaria y dos a la preparatoria con una

orienlaci6n propedeutica. .



·Para el ana de 19161a ENP depende directamente de la Direcci6n General

de la Educaci6n, organismoadscritoa laSecretarfa de Instrucci6n Publica y

Bellas Artes, antecedente de 10 que es actualmente la Secretarfa de

Educaci6nPublica". (Ibidem)

En. los anos siguientes la ENP pas6 a la Direcci6n General de Educaci6n

Publica dependiendo del Gobierno del Distrito Federal, entonces se plante6

que la ENP debe formar para el trabajo y para la~ carreras universitarias, de

1915 a 1920 la ENP implement6 tres planes de estudio.

·Superados los eventos anteriores la ENP se reincorpor6 a la Universidad

iniciandoselosintentosde homogeneizaci6n, durante el GobiernodeAdolfo

de la Huerta. Siendo Rector de la Universidad Jost! Vasconcelos encomend6

estatareaaEzequielA. CMvezquienconsider6elretornoaiaconcepci6n

positivista; planteandoque la preparatoria debe estarvinculada a las

profesionesyla organizaci6n de sus contenidosdeberfa ser por areas".

(Ibidem).

A Jost! Vasconcelos, primer Secretario en la Secretarra de Educaci6n

Publica (SEP), se Ie encomend6 la tarea de reorganizar la Educaci6n en el

pafs;alolargodelterritorioseencontrabandiversosplanesdeestudioen

lasaproximadastreintaescuelaspreparatoriasgenerandoproblemasporla

misma diversidad, obligando a replantearde nuevo los planes de estudio

que permitirfan el acceso a la Universidad Nacional principalmente.

En 1922 el Licenciado Vicente Lombardo Toledano convoc6 a realizar el

Primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias de la Republica

Mexicana, lostemasdiscutidoscon mayorintensidadfueronlosreferidosa

la orientaci6n yel contenido que deberlan tener los estudios de preparatoria

asl como los criterios culturales con que se deberran de elaborar los planes y

programasde estudio.



EI grupodeVicente Lombardo Toledano representante de las nuevas ideas

planteabaquelaculturabasicaparaelplandeestudiosdeberiaabarcarla

educaci6n en cuatro aspectos; Intelectual, Fisica, Estetica y Manual. Otros

congresistasdelmismogrupoagregabandosaspectosmasalaeducaci6n;

elPolfticoyMoral.

"Otro sector encabezado por Ignacio Chavez planteaba el retorno a la

humanidad. Representantesde lasviejas ideas y defensores del positivism0

proponian que deberian incluir en la educaci6n el aspecto humano;

entendido como la ensenanza tecnica que permita desarrollar las

habilidadesparahacerciencia,esteticaparaapreciarlabellezayflsicapara

propiciar salud y fuerza, contemplando por ultimo la ensenanza de las

actividadesmanuales".(lbidem).

"Despues de los debates y al no poder lIegar a un consenso general al

interior del Congreso, se acord6 nombrar una comisi6n integrada por el

Doctor Jose Torres de Michoacan. Conrado Mendez de Yucatan y el

Licenciado Vicente Lombardo Toledano de la Escuela Nacional Preparatoria,

losquepresentaronunnuevomapacurricularunico,aslcomotambienotros

acuerdos quese referlan a la revalidaci6n de estudios, la estimulaci6n del

aprovechamientodelestudiante, respeto a las sociedades estudiantiles,ala

ocupaci6nde puestos para maestros yfinalmentea la bibliogratra para los

alumnos".(lbidem)

POS~riormente las tendencias del Congreso mantuvieron una relaci6n

directa con el nivel dela preparatoria realizandosetres cambios al plan de

estudios hasta el ano de 1964. Siendo Rector de la Universidad Nacional

Ignacio Chavez, partlcipe de dicho Congreso contempl6 las reformas del

plan como parte principalla ampliaci6n del cicio a tres anos y un mayor

apoyoalaformaci6ncientlfica.
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"Durante la decada de los setentas, producto de los movimientos

estudiantiles y de los acontecimientos de 1968, se generaron cambios

estructurales en el Sistema Educativo Nacional, desempenando un papel

directo la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), en particular

se impuls6 una reforma en la ENP, surgida de la fundaci6n del Colegio de

Ciencias y Humanidades (CCH) que se aprob6 por unanimidad en la sesi6n

del Consejo Universitarioeldia 26 de Enerode 1971". (Ibidem).

EI plan de estudios propuesto representa la sintesis de una vieja experiencia

pedag6gica tendiente a combatir el vicio conocido como enciclopedismo,

fomentando una preparaci6n que permita tener la vivencia del metodo

experimental e hist6rico de las matematicas, del espanol, de una lengua

extranjera y de una forma de expresi6n plastica. As! mismo este plan

contemplaeltipodeculturaqueconsisteenaprenderadominar,yacorregir

elidiomanacional,enaprenderaaprender,yadespertarlacuriosidadporla

lecturayelestudiodegrandesautoresporunlado,yporelotroafomentar

lasespecialidadescomolaestadfsticaylacibernetica.

Resulta importante hacer notar que al inicio de la decada la Asociaci6n

Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES)

realiz6 reuniones en diferentes estados de la Republica lIegandose a varios

acuerdosque repercutieron en el bachillerato, para 1971 en laasambleade

Villahermosa se manifest6 que el Nivel Medio Superior con duraci6n de Ires

anos debera ser formativo en el sentido generico de la palabra, mas que

info~ativo 0 enciclopedico se concebira en su doble funci6n de cicio

terminal y antecedente propedeutico para estudios de licenciatura;

incorporara los conocimientos fundamentales tanto de la ciencia como delas

humanidades, y en forma paralela, capacitara especlficamente para la

incorporaci6nallrabajoproductivo.

"En el ano de 1972 se realiz6 en Tepic I~ Asamblea General de la ANUIES

surgiendo acuerdos importantes para el bacihillerato entre los que destacan:



- EI establecimiento de un sistema de creditos que sera de 180 mlnimo y

300 maximo.

- La adopci6n de una estructura academica en apoyo al proceso de

ensenanza-aprendizaje.

- La creaci6n de una Comisi6n Estatal para el nivel". UAN (1985: 14).

Posteriormenteduranteel periodo presidencial de Jose L6pezPortillo, trasel

repunte de la economia del Pals y producto del auge petrolero y con la

necesidad de formar cuadros tecnicos medios para enfrentar la

industrializaci6n, losbachilleratostecnol6gicosreciben unfuerteimpulso.

Durante el mismo sexenio los Centros de Estudios Cientfficos y

Tecnol6gicos (CECyT) cambian su nomenclatura a Centros de Bachillerato

Tecnol6gico industrial y de servicios (CBTis) como una alternativa paralela al

bachilleratoampliandosucoberturatraslacreaci6ndenuevosplantelesen

todoelpais.

"En 1982 se realiz6 el Congreso Nacional de Bachillerato en Cocoyoc,

Morelos, en dondese plante6 que el Bachillerato constituye una fase de la

educaci6n de caracter formativo que debe ser integral y no unicamente

propedeutico,tambienseconsider6quelafinalidadesencialesgeneraren

eljoveneldesarrollodeunaprimerasintesis personalysocial que Ie permita

su acceso tanto a la educaci6n superior como a la comprensi6n de la

sociedaddesutiempo,ysuposibleincorporaci6naltrabajoproductivo.

Tambien se encontraron coincidencias que pudieron transformarse en un

tronco comun, se manifest6 el perfil del bachillerato y se recomend6 que

todos adopten el plan de estudios de tres ai'\os". (PME 1989-1994)

La tendencia de homogeneizaci6n par~ el bachillerato a nivel national a

partir de 1982 sefundament6 en los acuerdos 71 y 77 de la Secretarfa de

Educaci6n Publica que se dieron a conocer en el diario oficial de la



federaci6n en los meses de mayo y septiembre del mismo ana y de las

recomendaciones hechas para el nivel surgidasdel Congresode Cocoyoc,

Morelos.

Enlosnoventasloscambiosqueimpactaronalapolfticaeducativa nacional

en epocas anteriores sirvieron al Gobierno Federal para la realizaci6n de

nuevas propuestas parael sistema educativo.

MEl 16 de Enero de 1989 se instal6 la Comisi6n Nacional para la consulta

sobremodernizaci6ndelaeducaci6nen el pals con el objelode incluiral

sector educativo en un marco global de modernizaci6n social, La SEP

convoc6aloslilularesdelosservicioseducativosconelprop6sito de

elaborar un programa para cada uno de los niveles que conforman el

Sistema Educativo Nacional, los ejes temalicos que constiluyeron el marco

dereferenciadedichaconsultafueron:

1. Contenidosdelaeducaci6n.

2. Metodosdelaensenanza.

3. Revisi6ndelsislemaeducalivo.

4. Participaci6nde lasociedad.

Sobre esta base la SEP inici6 los lrabajos por medio de foros de consulla

estatalbuscandounaparticipaci6nmayordelosdiversossectoressociales.

Losresultadosobtenidosseevaluaronporcuerpostecnicospornivel

gene.!andose un documento con propuestas de reforma, Ifneas generales,

estadlslicasdeingreso, relaci6nconlademandasocialyrecomendaciones,

plasmadas en el Programa de Modemizaci6n Educativa de 1989 a 1994".

SEP(1993: 113)

En este contexto se propuso como Ifneas estralegicas esenciales para el

Nivel Medio Superior; la evaluaci6n y reestructuraci6n de planes y



programas de estudio, atenci6n a la demanda social, la planeaci6n y

programaci6n.

1.5.2 Finalidades y objetivos

'Sufinalidadesencialesofreceralestudianteunaformaci6nbasicaintegral

que propicie el desarrollo de las habilidadesl6gicas necesariasparatener

acceso a conocimientos mas complejos, la asimilaci6n de los conocimientos

basicos de las ciencias, las humanidades y las tecnologias, as! como el

desarrollodemetodosaefectosdequelosapliqueenlainterpretaci6ndela

cultura de su tiempo y como base de continuar su formaci6n, sea en la

educaci6nsuperiorodesempef'\arseenelmundodeltrabajo.

Seentiendeporformaci6nbasicaintegralaquellaquepropiciaIaasimilaci6n

de parte del estudiante, de lateorfa, lapractica, elespfritudeinvestigaci6n,

lacreatividadyelrazonamientoquelepermitasintetizarlosconocimientos

alcanzados para entender el medio natural y social". OEMS (1995: 19)

A ralz de la autonomra y descentralizaci6n de las universidades, la

educaci6n media superior de naturaleza universitaria ofrece una amplia

gamacurricular,pesealosesfuerzosporhomogeneizarelnivelatravesde

las asignaturas de tronco comun, y que se manifiesta basicamente por las

diferencias relativas a planesy programas. Los planes de estudio para el

bacl1i"eratopropedeuticoenMexicoseestructuranbajoelsiguientemarco

dereferencia:

- Asignaturasinstitucionales;conelobjetodecumplirconpolfticasymetas

inslitucionales.



- Asignaturas regionales; en donde se combina el conocimiento y la

comprensi6n de la cultura regional y su desarrollo dentro del ambito

nacional.

- Asignaturas de capacitaci6n para el trabajo; por medio de elias se

pretendevincularal estudiantecon el sector productivo y ademasactuan

comoreforzadordelaelecci6nvocacional.

- Asignaturasde tronco comun; que se implementan en base al acuerdo

nacionalencuantoacontenidos, con el objeto de proporcionaral

educando los elementos para su formaci6n cientifica.

Las instituciones que ofrecen el bachillerato propedeutico son las

universidades, colegios de bachilleres, preparatorias federales y por

cooperaci6n, bachilleratos estatales y los bachilleratos particulares

incorporados.(Ibidem)

1.5.3 Situacl6n actual del bachlllerato

La Educaci6n Media Superior (EMS) en Mexico enfrenta desaffos que

podfanseratendidoss610siesteniveleducativosedesarrollacon una

idenlidad definida que permita a sus diferentes actores avanzar

ordenadamente hacia los objetivos propuestos actualmente, la Educaci6n

MediaSuperiorenelpafsestacompuestaporunaseriedesubsistemas que

operan de manera independiente, sin correspondencia a un panorama

gentUal articulado y sin que exista suficiente comunicaci6n entre ellos. EI

retoesencontrarfosobjetivoscomunes de esos subsistemas para potenciar

sus alcances. (SEP, SEMS 2008)

Estodebeocurriren un marco que reconozca laimportanciadeiaEducaci6n

Media Superior como un espacio par~ la formaci6n de personas cuyos

conocimientos y habilidades deben permitirles desarrollarse de manera



satisfactoria,yaseaensusestudiossuperioresoeneltrabajoy,demanera

m~sgeneral,enlavida.

En esta misma linea, no perderde vista el contexte social de la Educaci6n

Media Superior, deellaegresan individuos en edad de ejercersusderechos

yobligacionescomociudadanos, ycomotalesdebenreunir, enadici6nalos

conocimientos y habilidades que definir~n su desarrollo personal, una serie

de actitudesyvaloresquetenganunimpactoensucomunidadyeneI pais

ensuconjunto.

En t~rminos generales, la competitividad de M~xico depende en buena

medida del adecuado desarrollo deeste nivel educativo. La coberturayla

calidad en el Nivel Medio Superior constituyen un supuesto fundamental

para que el"pals puedadarrespuesta a losdesaffosque presentala

economfaglobalizadaen un marco de equidad. (Ibidem)

Esta visi6n, que tiene presente las dimensiones individual, social y

econ6mica de la Educaci6n Media Superior, requiere de una mayor

valoraci6n de este nivel educativo. Se debe reconocer la importancia del

papel que desempenar~n en el pars los j6venes que obtengan el titulo de

bachiller. Ello obliga a definir m~s claramente que perfil deben de reunir

estaspersonas.

En la Educaci6n Media Superior en M~xico existen considerables rezagos en

cobel!ura 10 cual incide de manera negativa en la equidad que debe

promover el sistema educativo. Por 10 que existen importantes obst~culos

para garantizar la calidad de la educaci6n que se imparte en este nivel.

(Ibidem)

Dadas las tendencias demogr~ficas y educativas que se ven en nuestro

pals, el crecimiento m~s notable del sist~ma educativo nacional durante los

pr6ximos anos se localizar~ en el Nivel Medio Superior. La cobertura de la



Educaci6n Media Superior debe entenderse como el numero de j6venes que

cursanel nivelen relaci6n con aquellos que se encuentran en edad de

cursarto.

1.5.3.1 Globalizaci6n

La participaci6n de Mexico en un mundo globalizado guarda estrecha

relaci6n con una Educaci6n Media Superior, la cual debe preparar a un

mayor numero de j6venes y dotarles de las condiciones que el marco

intemacionalexige. Empleosbienretribuidosser{m lacontraprestaci6na un

mejornivelde preparaci6n.

Mexico enfrentara cada vez mas la competencia de otros parses que

cuentanconunapoblaci6npococalificadayconsueldosbajosparala

elaboraci6n de manufacturas simples que demandan escasas habilidades.

Es decir, sin niveles educativos mas elevados, los ingresos en Mexico se

verlan relegados a los de los palses pobres del mundo. (SEP, SEMS 2008)

1.5.3.2 Calidad

La calidad incluyediversos aspectos que son imprescindibles para que el

proceso alcance los prop6sitos que Ie corresponden. Es indispensable que

10sjOvenes perrnanezcan en la escuela, perc ademas es necesario que

logrenunas6lidaforrnaci6neticayclvica,yeldominiodelosconocimientos,

habilidadesydestrezasquerequeriranensuvidaadulta.

La caUdad pasa tambien por la pertinencia. Los aprendizajes en la

Educaci6n Media Superior deben ser significativos para los estudiantes.

Cuando los j6venes reconocen en su vida cotidiana y en sus aspiraciones



lasventajasde 10 que aprenden en laescuela redoblanelesfuerzo y

consolidan los conocimientosy las habilidadesadquiridas. En ocasioneslos

j6venesencuentranlapertinenciaenelestudioqueprofundizaenlas

disciplinas del conocimiento yen otrosaspectos relacionados altrabajo. En

todos los casos, lodeseableesqueel aprendizajese produzca en un

contexto significativo para losj6venes. Esto conducira a elevar la cobertura

entantoquelosestudiantesadvertiranlasventajasquerepresentacontinuar

susestudios.(lbidem)

1.5.3.3 Pertinencia

La pertinencia debe entenderse en el marco de las importantes

transformaciones de las ultimas decadas, en el contexte social, politico y

econ6mico, asf como en el mecanisme de generaci6n e intercambio de

informaci6n. Estos cambios obligan al sistema educativo a adoptar

estrategias para cumplir la funci6n de formar personas preparadas para

enfrentar los retos que se les presenten. (SEP, SEMS 2008)

Las circunstancias del mundo actual requieren que los j6venes sean

personas reflexivas, capaces de desarrollar opiniones personales,

interactuar en contextos plurales, asumir un papel propositito como

miembrosdelasociedad,discemiraquelloquesearelevantealosobjetivos

que busquen en el cada vez mas amplio universe de informaci6n a su

dispq;;ici6nyestaren posibilidades de actualizarse de manera continua.

En el pasado la pertinencia podia ser concebida en relaci6n a la educaci6n

en ciertos procesos bien definidos y un acervo mas bien estatico de

conoclmientos. Hoy en dla las trayectorias de vida de los j6venes son

complejas y variadas, per 10 que es .necesario que la educaci6n este

orientada al desarrollo de herramientas que les permitan desempenarse de



manera satisfactoria en ambitos diversos. Una educaci6n orientada al

desarrollo de estas herramientas haria a la Educaci6n Media Superior mas

atractiva para losj6venes. (Ibidem)

La educaci6n desempena un papel determinante en laconstrucci6n de un

parsmasequitativo. Hasidounadelasviasdemayoreficacia para lograrla

movilidad social,deahiqueen Mexico resulta indispensable la atenci6nde

lasgrandesdiferenciasecon6micasysociales que colocan en situaci6nde

desventajas a los mas pobres en relaci6n con los beneficiosdelaescuela.

'EI Nivel Medio Superior tiene entre sus objetivos ampliar la cobertura, esto

eS,diversificarlaofertaconprogramaspertinentes;decerrarla5 brechas en

lastasas de cobertura de las entidadesfederativas; paraobtenerun mejor

balance porarea de conocimiento asl como porniveles de programasyasf

lograrloanteriorconequidad,demodoquetodoestudiantequecumplacon

los requisitos academicos establecidos por las propias instituciones tenga

acceso a la Educaci6n Media Superior y que cuente con programas de

becas. Para mejorar y extender la cobertura de la Educaci6n Media Superior

secontara con programas de infraestructura para poder lograr 10sespacios

requeridos'. SEP - SEMS (2008)

1.5.4 Antecedentes hist6ricos de la Preparatoria no. 1

EI ni'!el medio superior (preparatoria) de la Universidad Aut6noma de Nayarit

surgi6 como producto de una aspiraci6n social, pasando por diferentes

elapasqueculminaronconlacreaci6ndela actual Universidad.

Los antecedentes hist6ricos se remontan· a la promulgaci6n de la

Constituci6n Polltica de 1917 y el nacimiento de Nayarit como Eslado.



EI Gobernadorinterino de 1917 Jesus M. Ferreira, convoc6 a las primeras

eleccionesparaGobernadorConstitucional de Nayarit, loscandidatosfueron

Enrique G. Elias, Esteban Baca Calder6n y Jose Santos Godinez, siendo

esteultimoelganadordel procesoporunperiodo detresanosde 1918a

1921.

·Siendo Gobernador Constitucional de Nayarit, el senor Jose Santos

Godinez, comision6 al profesor Genaro G. Rodriguez para contr-atar

maestros titulados en la Ciudad de Guadalajara y poder reforzar la

educaci6n del estado. Enesta administraci6nseproyect61acreaci6nde una

escuela Preparatoria y una escuela Normal mixta, considerada esta ultima

como la encargada deformar a los futuros educadores de nuestro siglo·.

UAN (1994: 24).

En este contexte el origen de la primera escuela preparatoria de Nayaritse

ubica en el ano de 1925, estableciendose en la Ciudad de Tepic,

denominandose Escuela dejurisprudencia.

Los estudios de preparatoria formaban un bloque a cursarde 5anos de los

cuales 3 correspondfan a la educaci6n secundaria denominadaeducaci6n

primaria superiory2 a laescuela preparatoria.

Para 1930 se public6la Ley dellnstituto del Estado y del Consejo Superior

de Educaci6n por el Gobernador de entonces Luis Castillo Led6n con la

crea~6n consiguiente dellnstituto del Estado el 14 de Septiembre del mismo

ano.

"De el formaron parte la Escuela Secundaria, Preparatoria, Normal, Popular

de Artes, Comercial y Popular de Artes .y Oficios, ademas de un

Departamento de Difusi6n Cultural. EI Gobiemo del Estado a traves del

Instituto impartirfa los siguientes trtulo~: Bachiller, Profesor Normalista y



Practicos en Comercio. Tambilm podIa extender diplomas en los cursos de

Bellas Artes y Oficios." UAN (1990)

Para el anode 1962el congreso del Estadodeterminael decreto4466 de la

ley organica del Estado de Nayarit, descentralizando al Instituto del Estado

cOClYirtilmdose a partir de entonces en ellnstituto de Ciencias y Letras del

EstadodeNayarit.

"En el ario 1966 se expide el decreto 4783 donde se establece la creaci6n

del patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, promoviendose la

construcci6n de las instalaciones de la Universidad. EI patronato cont6 con

una aportaci6n inicial del Gobierno Estatal por dos millones de pesos

otorgandole personalidad jurldica y siendo presidida por el Gobernador".

(Ibidem)

Posteriormente se emite el decreta 5162 y la Ley Organica de la Universidad

de Nayarit del 19 de agosto de 1969. Ellnstituto del Estado de Nayarit se

trasforma en Universidad de Nayarit, adoptando el lema "POR LO

NUESTRO A LO UNIVERSAL", Pacheco (1990: 13).

Entre las escuelas preparatorias pioneras al inicio de la Universidad esta la

preparatoriaNo.1 enlaciudaddeTepic,mismaqueseubicaenelareadela

ciudad de laculturaAmado Nervo. Enlaactualidad.

Las escuelas del Nivel Media Superior dependientes de la

Unlversidad Aut6noma de Nayarit

Las escueJas del Nivel Medio Superior al inicio de las actividades de la

Univensidad fueron la Preparatoria no. ten Tepic,la Preparatoria no. 2 en

Santiago Ixcuintla, la Preparatoria no. 3 en Acaponeta, la no. 4 de Tecuala,



la 5 en Tuxpan y la no. 6 de Ixtlan del Rio, as! como la Escuela de

Enfermeria y Obstetricia del nivel medio superior terminal.

Con el transcurso del tiempo a partir de la demanda originada por la

expansi6n poblacional en el estado, la Universidad Aut6noma de Nayarit

ampli6 sus servicios a otros municipios incluyendo la creaci6n de otras

escuelas en la capital, actualmente el Nivel Medio Superior cuenta con 14

escuelaspreparatoriasdistribuidasestrategicamenteen12municipios,yuna

extensi6n, la preparatoria numero 15 de Puente de Camotlan en la zona

serranadeLaYesca.

RELACI6N DE LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

ESCUELA No. MUNICIPIO

Preparatoria 1 Tepic

Preparatoria 2 Santiagolxcuintla

Preparatoria 3 Acaponeta

Preparatoria 4 Tecuala

Preparatoria 5 Tuxpan

Preparatoria 6 IxtlandelRfo

Preparatoria 7 Compostela

Preparatoria 8 Ahuacatlan

Preparatoria 9 Villa Hidalgo

Prep!'ratoria 10 Bahfade Banderas

Preparatoria 11 Ruiz

Preparatoria 12 San Bias

Preparatoria 13 Tepic

Preparatoria 14 Tepic

Preparatoria 15 La Yesca ~extensi6n Puente de Camoth1n)



1.5.5 EI modelo educativo del Nivel Medio Superior de la UAN

Es en el marco de la reforma academica de la Universidad Aut6noma de

Nayarit en el at\o de 2003 cuando se oficializa el inicio del Programa

Institucional de Tutorfa para las 15 escuelaspreparatorias quedependen de

lalJAN.

Borrego Gutierrez (2009: 2) en su artfculo set\ala que.. "EI nuevo modelo

curricularcontiene 105 fundamentos conceptuales y metodol6gicos para el

curriculum, f1exibilidad e innovaci6n, esta disel'\ado por competencias

profesionales, proceso educativo centrado en el aprendizaje, sistema de

tutorlasyapoyadoporlastecnologfasdelainformaci6nycomunicaci6npara

la formaci6n integral del estudiante".

Por otra parte el currfculum se dividi6 en cuatro bloques; un bloque de

materias comunes a todas las modalidades del bachillerato, 10 que Ie ha

permitido estar acorde con el marco curricular comun, como 10 propone

actualmente la Subsecretaria de Educaci6n Media Superior a nivel nacional;

Un bloque de materias propedeuticas para articularel bachillerato con las

carreras del nivel superior de la propia universidad; Otro bloque que

corresponde a materias del area de formaci6n para el trabajo; y. el de las

asignaturas complementarias en donde se ubican educaci6n artfstica,

educaci6n f1sica y orientaci6n educativa. asf como los programas de

asesorfa ytutorfa como programas transversales de apoyo al estudiante.

EI bachillerato de la UAN se puede considerar como una instancia formal

dondeelestudiantetienecontactoconlaculturauniversal.lacualIe

permitira adoptar de manera consciente un sistema de valores que provenga

de la comprensi6n y crltica a las concepciones filos6ficas de su tiempo;

orient4ndolo en el desarrollo de com~tencias basicas y habilidades de

pensamiento asf como de un perfil de egreso articulado con ef nivel superior



en un ~rea del conocimiento acorde con sus intereses. (UAN Programas de

estudioparapreparatorias)

1.5.5.1 Descripci6n

La definici6n y caracteristicas del bachillerato se derivan de las

recomendaciones y conclusiones emanadas el Congreso Nacional del

Bachillerato, en virtud de que en este se establece las bases que 10

sustentan y Ie dan identidad a nivel nacional, las cuales se resumen a

continuaci6n:

EI bachilleratoforma parte de la educaci6n media superior, y como tal, se

ubicaentrelaeducaci6nsecundariaylaeducaci6nsuperior.Esunnivel

educativo con objetivosypersonalidad propiosqueatiendea unapoblaci6n

cuyaedadfluctua,generalmente, entre los quince y los dieciochoal'losy"su

finalidad esencial esgeneraren el educandoel desarrollo de una primera

sfntesis personal y social que Ie permita su acceso a la educaci6nsuperior, y

10 prepare para su posible incorporaci6n al trabajo productivo·. UAN SEMS

(programasdeestudio).

1.5.5.2 Funci6n formativa

Proporciona al alumno una formaci6n integral que comprende aspectos

primordialesdelaculturadesutiempo:conocimientoscientfficos,tecnicosy

humanlsticos, que Ie permitan asimilar y participar en los cambios

constantes de la sociedad, manejar las herramientas de can~cter

instrumental adecuadas para enfrentar los problemas fundamentales de su

entomo y fortalecer los valores de libertad, solidaridad, democracia y justicia;



todoelloencaminadoallogrodesu desarrolloarm6nico individualysocial.

(Ibidem)

1.5.5.3 Funci6n propedeutica

Prepara al estudiante para la continuaci6n en estudios superiores a traves

de los conocimientosde lasdiferentesdisciplinas; esto, ademas,lepermitira

integrarse en forma eficiente a las circunstancias y caracteristicas de su

entorno, con baseenelmanejodeprincipios, leyesyconceptosbasicos. Sin

pretenderunaespecializaci6nanticipada, el bachillerato prepara a los

alumnosquehanorientadosuinteresvocacionalhaciauncampoespeclfico

deconocimientos.(lbidem)

1.5.5.4 Preparaci6n para el trabajo.

Ofrece al educando una formaci6n que Ie permita iniciarse en diversos

aspectosdelambitolaboral,fomentandounaactitudpositivahacia el trabajo

y, en su caso, su integraci6n al sector productivo. Sin que con ello se

pretenda formar tecnicos 0 especialistas, sino simplemente favorecer el

desarrollo y reconocimiento del potencial que tiene cada estudiante, para

aplicarsucapacidad productivaycreativaendiferentescontextosde

participaci6nsocial,autoempleooensucaso,elempleoformal.(1bidem)

1.5.5.5 Vision

Concebimos un bachillerato de caracter formativo e integral en donde los

j6venes (estudiantes) desarrollen sus·potencialidades individuales y se

formen como personas independientes e integras, capaces de responder a



los retos actuales del conocimiento cientrfico, human[stico, tecnol6gico,

artfsticoydeportivo a traves de una metodologfa basada en laobservaci6n,

an~lisis, reflexi6n y crltica propositiva. Deseamos destacar los valores

universales y de conciencia social, tales como los derechos humanos, la

democracia,latoleranciaylaconservaci6ndelentornoecol6gico. (Ibidem)

1.5.5.6 Mision

La misi6n fundamental del bachillerato es proporcionar una educaci6n de

calidad con equidad ycobertura a todos los estratos sociales. Prepar~ndolos

en las distintasdisciplinas cientrficas, tecnol6gicas, humanlsticas ycultura

general, adem~s de que puedan continuar sus estudios profesionales 0

incorporarsealmercadodetrabajo.(lbidem)

1.5.6 Plano normativo

Como parte del programa de desarrollo educativo para la Universidad

Aut6noma de Nayarit (UAN) se establece como objetivo que para agosto del

2003funcione latotalidad de los programasacademicosde acuerdo a las

caracterlsticas y Iineamientos establecidos en el Documento Rector de

Reforma Academica para la (UAN) en donde el Modelo Educativo para el

Bachillerato (MEB) reviste atenci6n especial debido a que este ser~ acorde a

los programas acad6micos de educaci6n superior en donde la orientaci6n

educativayelsistemadetutorlarepresentanunpapelmedular.



1.5.6.1 Ley General de Educaci6n

"La legislaci6n nacional mexicana expresa una preocupaci6n por la

educaci6n integral del ser humano. EI articulo tercero constitucional

establece en su fracci6n VII, que las Universidades e Instituciones de

Eaucaci6n Superior realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la

cultura de acuerdo con los principios que establece. Elmismoartlculoensu

segundo parrafodonde textualmente prescribe: Laeducaci6nqueimparteel

Estado tenders a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser

humanoyfomentaraenel,alavez, elamorala Patriaylaconcienciadela

solidaridadinternacionalen laindependenciayen lajusticia".(Legislaci6n

UAN).

Por su parte la Ley General de Educaci6n, en el primer numeral de su

artfculo 7° que establece los fines de la educaci6n, prescribe que esta

debera "Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza

plenamentesuscapacidadeshumanas".(Ibidem).

1.5.6.2 Legislaci6n UAN

En el reglamento General Universitario de la Universidad Aut6noma de

Nayaritenelartfculo 11 estableceque los planes deestudio de las escuelas

yfacultades asfcomo las IIneas generales de los centros de investigaci6n

paMpodersermodificadosnecesitanreunirlossiguientesrequisitos.

I. ·Que se justifiquen acadtlmica y socialmente mediante un proyecto

especlfico,elcualdebera ajustarseal programa de actividades del centro

de docencia 0 investigaci6n de que se trate:

II. Que el proyecto de modificaci6n sea aprobado por el consejo interne de la

escuela, facultad 0 centro de invesligaci6n. y



III. Queel proyectode modificaci6n sea aprobado de una manera definitiva

por el Consejo General Universitario, previa dictamen de la Comisi6n de

AsuntosAcademicos". UAN (1993: 14).

1.~.6.3 Normas y politieas para el baehillerato en la UAN

En el documento rector de la reforma academica cuyos programas

academicos entraron en vigencia a partir de agosto del ano 2003 en la

Universidad Aut6noma de Nayarit en el punta VI para el nivel medio superior

semenciona que la reforma debecontemplarcuatro bloques de discusi6na

partir de los cuales se estructuren de manera pertinente, medidas y

acuerdos para el desarrollo integral de los alumnos de preparatoria, los

cuatrobloquesaconsiderarsonlossiguientes:

Modelo academlco. Reestructurar la oferta actual de manera que se

contempleun bloquede desarrollo de competencias basicasyhabilidades

depensamiento,unbloquequeposibiliteelacercamientoaladefinici6ndel

bachillerato de la UAN (Que se plantea como la ultima oportunidad formal

del estudiante para conocerlaculturauniversal)y, porultimo, un bloque

optativo que asegure cierto grade de especializaci6n propedeutica aunque

habra de tomarse en cuenta las propuestas que la S.E.P. denomina "salidas

laterales". Concluido el bachillerato se otorgara un documento unico que

ampare las oportunidades de ingreso a la educaci6n superior.

Estructura academlca. Establecimiento de un sistema de creditos que

permita la movilidad estudiantil y la diversificaci6n de las modalidades

educativas (reglmenes escolarizados, semi-escolarizados y abierto), con la

posibilidad de un bloquede asignaturas opcionales.



Docencia. La reforma contempla no solo la especializaci6n ylo el

reacomododelos docentes en su campo de conocimiento 0 asignatura,sino

aquello que involucre el proceso de ensenanza-aprendizaje desde las

caracterfsticasffsicas requeridas pedag6gicamente para el aula, el uso de

tecnologiasyeltrabajoacademicamenteorganizado, hastaelprogramade

tutorfasyelparadigmaeducativosubyacente.

Estudiantes. "Se definira un perfil de egreso que compila con los

estandares nacionales de contenidos basicos y que provea al egresado,

fundamentalmente de los elementos necesarios para un desemper'lo

eficienteenelnivelsuperioroparasuintegraci6nalafuerzalaboral. (salidas

laterales SEPl". UAN (2002: 25).

1.5.7 Construcci6n del Programa de Tutoria

(PIT Preparatoria no 1)

EI plan de estudio para el bachillerato ha experimentado una serie de

cambios al paso del tiempo tanto en su estructura curricular como en la

estrategiadeensenanzatransitandodeuntradicionalismopedag6gicohacia

unmodelocentradoenelaprendizajeconslructivista,esenesle lransito que

laacci6ndelatutoriayolros programasde apoyo al estudiantese hacen

imprescindibles.

Paradisenarelprogramase parti6de las caracterlsticas del contexto, dela

instituciOndondesevaa implantar, de los estudiantes y profesores,sobre

todo se parte de las necesidades institucionales y de 10 estipulado en los

documentosalrespecto.

Romo LOpez (2008) en su artIculo menciona que... "Disenar un programa

institucional de Morla en su calidad de innovaciOn no puede verse ajeno a



un contextomas amplio que se concreta a un proyectode la insliluci6n de

referencia,asfsedescribenalgunasrazonesquesustenlansudesarrollo

(LongasyMolla2007)citadoporAlejandraRomo"

EI proceso de construcci6n del Program,a Interne de Tutoria para la

preparatoria pas6 por tres elapas; la primera consisti6 en una revisi6n y

selecci6n de documentos sobre el tema con el prop6sito de elaborar un

diagn6stico, inclusivese indag6 que accionestutorialesse realizantantoen

Prepa 1 como en las demas preparatorias de la Universidad encontrando

ques610lapreparatoria 9 de Villa Hidalgo posee un programa inlernodesde

hace3aflosyllevanseguimientotutorialasusestudiantes.

Enlasegundaetapaseparti6deestediagn6sticoysedetermin6invesligar

losdatosdereprobaci6nydeserci6nescolardelapreparatoriano. 1 de los

ultimos6 aflos, seaplicaroncuestionarios a profesores yestudiantesyse

hicieron entrevistas con el prop6sito de conocer y establecer las

necesidadesdelprograma.

Ylaterceraetapaquecorrespondealaconstrucci6ndelprogramacon una

estructura que de respuesta a las demandas de losactores involucradosy

endondesedefinenprincipalmentelossiguienleselementos:

• Presentaci6ndelprograma

• Antecedentes

• '{aloresdelProgramalnternodeTutorfaPrepa 1

• Objetivos

• Conceptualizaci6ndetutorfaenelmarcoinstitucional

• Organizaci6n administrativa; en 10 que se refiere a la asignaci6n del tutor

alosalumnos

• Modalidad de la Moria individual y grupal en su caracter presencial

• Funciones y requisites para ser Mor

• Obligaciones del Morado



• Planeaci6ndelprogramasemestral

• Formatos para el registro de la acci6n tutorial (ya que en su mayorfa

est~ndisenados paraaplicarse a estudiantes de las IES)

• Tecnicassugeridasparaelprocesodeintervenci6ntutor-tutorado

• Directoriodeinstitucionespublicasqueatiendenproblem~ticajuvenil

• _L1evar un control de las actividades de tutorla por medio de una

coordinaci6nylaintegraci6ndeunequipointerdisciplinarioparala

atenci6ninternadelestudiante

Es importante senalar que para la adaptaci6n del programa al nivel medio

superiorseinterpret6 entre otrasfuentes los Iineamientos para laoperaci6n

del programa institucional de tutorla academica en las instituciones de

educaci6n superior de la Universidad Aut6noma de Nayarit. UAN (2007).

En el Documento Rector de la Reforma 2002 de la Universidad Aut6noma de

Nayarit en el inciso c, correspondiente al sistema detutorias se menciona

que:

'Este tipo de diseno obliga al alumno a hacerse responsable del

conocimiento profundo de la currIcula para que este en la posibilidad de

tomarlas decisiones adecuadascon base en las oportunidades que leofrece

elplandeestudios.Aquradquiereimportanciaelpapeldeltutor,delasesory

delorientadorvocacional: Queseconciben comofigurascentralescapaces

de brindar apoyo suficiente y adecuado al alumno en su tr~nsito por los

prOQ!amasacademicos.

Aslmismo los tutores, asesores academicos y orientadores deberlin

integrarse en 6rganos bien definidos, organizados y reglamentados dentro

de los programasde estudiotantoen los nivelesde los cuerpos academicos

como en el nivel de lirea de conocimiento. Ello ests encaminado a garantizar

las tareas de seguimiento y el apayo adecuado a las aetividades de

desarrollo academico. Sa esperarla que tulores, asesores y orientadores



ayudasenalosalumnose·nlosdiferentescaminosdel plan deestudios, en

laposibilidaddeaprendizajeextracurricular, enlatomadeconcienciadesu

progreso personal y academico, en la obtenci6n del mejor provecho de sus

interesesprofesionalesyensuincorporaci6nfuturaalmercadodetrabajo"

(Ibidem: 13).



CAPITULO 2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

2.1lnvestigaci6ncualitativa

La perspectivacualitativasepuededefinircomo un procesode indagaci6n

de un objetode estudio al cual el investigadoraccede a traves de

interpretaciones sucesivas con laayudade instrumentosytecnicas que Ie

permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma mas

integralposible. Orozco (1996: 83)

En los procesos de investigaci6n cualitativa, se busca identificar, explicar e

interpretarloshechosdelarealidad, las ideasy percepciones de los

participantes, tratando de identificar experiencias, sentimientos y

percepciones,eselcasodeestainvestigaci6n,sobreelsignificado de tutorfa

a laluzdelacomprensi6n del investigador, ya que esel investigadorquien

tratadecomprenderelsignificadoqueledaelsujetoalasvivencias,yesel

mismosujetoquienpuedeexplicarlo.Mercado(2002)

2.1.1 Partlclpantes

5e parte de los participantes enfocandose la experiencia vivida, a la

interpretaci6nyel significado que Ie atribuyen, penetrandoenelmundodeJ

participante y describiendo las caracterfsticas y estructura del fen6meno

estudiado.(lbidem)



2.1.2 Investigador

Lecorrespondelaexploraci6ndelasideasypercepci6ndelosparticipantes

buscando examinarlas experiencias,lossentimientos, las percepciones. AI

acercarse al participante, trata de obtener los datos de la manera mas

completa y profunda. (Ibidem)

2.1.3 Alcancedelestudiocualitativo

Se busca la comprensi6n del fen6meno, por 10 que se recolectan los datos

delarealidad,sinquesebusquemantenerconstanteslascondiciones,sino

unadescripci6ndeloqueseestapercibiendoeinterpretandodesde los

significados que el director escolar, el profesor y el alumno construyen

alrededordelaexperiencia. Tutorial

Lainvestigaci6ncualitativabuscaconocerlascualidadesylascausasalas

que l!stas responden. Para ello el investigador habla con los hacedores de

los fen6menos y aveces los observa, por 10 tanto 10 que buscason personas

bien informadas y can la habilidad necesaria para hacerle saber 10 que

saben,loquehacenyporquelo hacen. Baezy Pl!rez(2005)

2.2 Hennen6utlca

EI planteamiento de la propuesta hermenl!utica concuerda con 10 que

propanen May Kut y Morehouse (1994) cuando afirman que esta

metodologla se orienta a interpretar los fen6menos sociales y por

consiguiente los educativos, se interesa por el estudio de los significados e

intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios

agentes sociales. se sirve de las palabras, de las acciones y de los



documentos orales y escritos para estudiar las situaciones sociales tal y

comosonconstruidosporlosparticipantes.

La hermeneutica ha side la metodologia seleccionada para interpretar el

presente estudio, es definida por Mardones (2001) como "manifestaciones

vitalesfijadasduraderamente", que solo pueden-liegarahablaratraves del

interprete.

La hermeneutica intenta desentral\ar el significado, el sentido, la

intencionalidad de un texto, de un srmbolo 0 de un acontecimiento ... la

dimensi6n de bOsqueda de significado, de sentido, se relaciona con la

dimensi6nsemanticadelanalisisdelarealidad,elcualesexpresadoconel

lenguaje.(RubioyVaras1997)

2.2.1 Antecedentes

Hermeneutica proviene del griego hermeneuein, que significa interpretar.

SegOn el diccionario olimpo (1993) es el arte de inlerprelar los lextos,

especialmentelossagradosensuaspeclosimb6lico.

Heidegger senala que la interpretaci6n no es un instrumento para adquirir

conocimientos, sino que es el modo atraves del cual se puedeexplicarla

naturaleza de los seres humanos. lodes los intenlos por desarrollar

con~cimientos son expresiones de la interpretaci6n,Ia experiencia se forma

a lraves de interpretaciones sucesivas del mundo, yexplicaquenoexistela

verdadpura, sino que toda laexplicaci6n responde a ciertos compromisos

conlasociedad,"lossereshumanosconocemosatravesdelainteracci6ny

elcompromiso".Jardln(1998)

Webber dice que los humanos son animales interpretativos, ya que

constnJyen sentldo a las actiones y representaciones simbOlicas y



abstractas. Hace referencia a los esludios que se realizan con objelos

inanimados, en donde la labor del invesligador solo puede ser de

observaci6n, descripci6nylainlerprelaci6nmedianlelacomprensi6n de los

fen6menos.ShuwartzyJacobs, (1999)

Hans Georg Gadamer explica que no se puede lener un conocimienlo

objelivodel significado de untextoodecualquierexpresi6n de la vida

psfquica,yaquesiempreestaremosinfluidospornueslracondici6n de seres

hist6ricos por nueslra manera de ver, por nuestra cullura, por nuestro

lenguaje, por nuestras actitudes. "La interprelaci6n implica una fusi6n de

horizontes", esto es, todo el significado que poseD para explicar un

fen6meno 0 para inlerpretarlo, esta influido e incluso determinado por el

cumulo de horizonles de significados que hemos conslruido a 10 largo de

nuestrahisloria.Jardfn(1998)

Dillhey define la hermenllulica como "el proceso porel cual conocemos la

vida psfquica con la ayuda designos sensibles que son su manifeslaci6n"

con laintenci6ndedescubrirlos significadosdelas cosas, interprelarlo

mejor posible las palabras,los escrilos,los lextos y los geslos, asl como

cualquieractoyobra. Soslieneque nosololoslextossepuedeninlerprelar,

sinotoda la expresi6n de lavida humana es objelo de inlerprelaci6n. Dice

que"lasoperacionesmentalesqueproducenelconocimientodelsignificado

deloslextos... sonlasmismasqueproducenelconocimienlodecualquier

otrarealidadhumana".

Wilhelm Dilthey plantea que la hermenllutica es una inlerpretaci6n basada

en unprevio conocimienlode los datos hisl6ricos,filos6ficosdelarealidad

quesetratadecomprender,peroalavezdasentidoalosdatosatravesde

un proceso inevitable circular muy t1pico de.la comprensi6n en cuanto a

metoda peculiar de las ciencias del esplri1u. Entonces, la hermenllutica

facillta el trabajo, proporciona herramientas para comprender a un autor

mejor de /a que pUdieron hacerla sus contemporaneos. Caldeira (2006)



EI proceso hermeneulico se aplica a cualquierolra forma que pueda lener

algunsignificado. Dillheyconvierte a la hermeneulicaen el melodogeneral

delacomprensi6nyexplicalacomprensi6ncomolransportarseaolravida.

La lecnica que propone es el circulo hermeneulico que va del lodo a las

partesyde las partes al lodo, considerando que las partes reciben

sigllificadodellodoyellodo adquiere senlido de las partes,definiendoel

procesocomoun"cfrculovirtuoso".Jardfn(1998)

Paul Ricoeurunificae inlegradiferenlesaportesdesarrollando un modelode

texlo para comprenderel significado de la acci6n humana, la explica como

un texlo que se puede interpretar con los mismos criterios con los que

buscariamos comprender al autor, para caplar el significado que el aulor

pusoen eltexlo. Complementando la interpretaci6nde las acciones con la

introspecci6n, debido a que de manera consciente no siemprese 5abenlas

verdaderasintencionesdelasacciones.

Valora la importancia del contexlo social para comprender los eventos

particulares dentro del contexlomediante el an~lisisestructural. Ricoeurdice

que las acciones dejan huella en el tiempo y estas huellas pueden leerse

cuando contribuyen 0 dan origen a estructuras que pueden generar

documentos, incluso esas acciones tienen un significado objetivo que se

puedesepararde la intenci6n del autor, por 10 que la inlenci6ndelautorno

essuficienteparaobtenerlainterpretaci6nadecuada.

Carr~ra (2008) expone que para Paul Ricoeur sus reflexiones parten de la

hermen6utica, la cual Ie permile una comprensi6n singular del campo de la

OntolO9la. Esta hermeneutica la define como la comprensi6n e interpretaci6n

(exegesis) de texlos, cuya particularidad del an~lisis de lexlos esla en que

no tiene un unico sentido de interpretaci6n, sino que proporciona multiples

sentidos de comprensi6n. Esle proceso. que se da en los lexlos y lIeva a

multiples sentidos de inlerpretaci6n es asistido par una tearia del signo y

especialmenteporunateorladelasignificaci6n.



Joseph Kockelmans dice que la hermeneutica es "un metodo interpretativo

que sigue el curso natural del modo humano", es un proceso normal de

busquedadesentidodelosfen6menosquerodeanalserhumano, estoes,

toda comprensi6n humana es hermeneutica y a su vez esta comprensi6n

esti:1determinadaporlacultura,la historiaylacondici6n personal.

Kockelmansconsidera la comprensi6n como lafusi6n de dos perspectivas,

la del interprete y la del fen6meno estudiado. Propone 5 reglas 0 ci:1nones

pararealizarinterpretaciones:

1. Autonomia del objeto. Esto es, buscar el significado del fen6meno

estudiadosinforzarqueseadapteaunateorfayaestablecida.

2. Interpretar el fen6meno mi:1ximamente razonable y humano, buscando

comprendermi:1s alli:1 que las personasinvolucradas.

3. Familiarizarseconelfen6menoalmi:1ximo, acerci:1ndosea la vida de los

sujetosinvestigados, los lugares que frecuentan.

4. EI investigador demostrari:1 al significado personal que Ie atribuye al

fen6meno, ya que todo investigador tiene interes personal en el

fen6menoa estudiar.

5. EI cfrculo hermeneutico de Dilthey, el cual consiste el tener un

conocimientoprevioparapoderdesarroliarunonuevo.(lbidem)

2.2.2 Proceso henneneutlco-dialectico

EI metoda hermeneutico-dialectico es el metoda que usa consciente e

inconscientemente todo investigador y en todo momento ya que la mente

humana es, per su propia naturaleza, interpretativa, es decir hermeneutica,

trata de observar algo y buscarle significado en sentido estricto, se aconseja

utilizar las reglas y procedimientos de esla metoda cuando la informaci6n

recogida (los datos) necesiten una continua hermeneutica; donde la

informaciOn que sa nos da puede tratar expresamente de desorientar 0



engai'\ar, sin embargo, este metodotiene un area de aplicaci6n muchomas

amplia; es adecuado yaconsejable siempre que los datos 0 las partesdeun

todoseprestenadiferentesinterpretaciones.Martfnez(1995)

2.2.2.1 Determinaci6n del objeto que se persigue

Se parte de dos vertientes, la primera de orden filos6fico y etico sobre la

justificaci6n del objeto a estudiar y la segunda de orden metodol6gico,

delimitandoelobjetodeestudio.

Juslificaci6n. Se busca que las investigaciones esten relacionadas con el

conocimiento, el desarrollo y la promoci6n de las potencialidades de las

personas 0 gruposde personas.

Metodologia. Definir 10 que se quiere y 10 que no se quiere con la

investigaci6n, 10 cual se logra con una amplia lectura sobre el tema a

estudiarpara poder definir 10 mas claro el objetodeestudio. Cuandoimplica

laaceptaci6ndeciertomarcote6rico,hayqueaclararlodemaneraexplicita

en eldesarrollodel mismo.

2.2.2.2 Elecci6ndelamuestraaestudiar

Cad~unodelosmetodostienesupropiaforrnadeentenderlamuestraque

nosofreceralainforrnaci6nnecesariapararealizarlainvesligaci6n,peroen

generalla opci6n ontol6gica asumida por todos ellos que es estructural

sis~mica nos exige una muestra que no podra estar constituida por

elementos aleatorios descontextualizados sino por un todo sis~mico con

vida propia como es una persona 0 una.instituci6n, una etnia 0 grupo social,

par ello se impone la profundidad sobre la extensi6n y la muestra se reduce

en su amplitud numt!lrica yse explicitan los criterios conceptuales segun su



relevancia para los objetivos de invesligaci6n, sin embargo conviene

escogerta de forma que estlm represenladas de la mejor manera las

variables segunel caso ya que la informacion puedeserdiferentey hasta

contrastante. Martinez (1995: 77)

Brentano y Lewin (Citado en Jardin, 1998) coinciden en que no son

necesarias las medidas estadisticas para delerminar la muestra sino la

inteligenciadelinvestigadorasicomolaprofundidaddelestudio.

2.2.2.3 Elecci6ndelos instrumentos

Habradedefinirenprimerlugarelfen6menoaestudiarparaposleriormente

elegirlosinstrumenlosquemejoraporteninformaci6n.

Para que el instrumento sea efeclivo, Jardin (1998) sugiere lener las

siguientesconsideraciones:

• Que la aplicaci6n del instrumento no deforme, dislorsione 0 perturbe la

realidadaestudiar.

• Que el instrumento utilizado permita revisar la informaci6n en varias

ocasiones, yaseagrabandoovideograbandolainformaci6n, elaborando

documentosde las observaciones.

Algu'l.0s de los instrumentos recomendados y que se utilizaron en esta

investigaci6nson:

• EntrevistassemiestnJcturadas

• Cuestionarios

• Observaci6nparticipante



Las tecnicas con mayor sintonia con el metoda hermeneutico son las

entrevistas semiestructuradas ylas que propicien el di<~logo coloquial, ya que

permiten aclarar terminos. descubrir ambigOedades, definir problemas; para

laconducci6ndelaentrevistaserecomiendateneren cuenta propiciarque

el interlocutorsesienta libre de expresarse, facilitlmdoleeldialogosincaer

en .tratar de dirigir la conversaci6n. Se procurara que el entrevistado

permanezcacon una mente libre yabierta. Habra que elaboraruna gufa de

entrevistaendondeseconsiderentodoslostemasquerespondenalinteres

delainvesligaci6n.(lbidem)

2.2.3 Criterios para interpretar las acciones humanas

Gerard Radnitzky (citado en Jardin 1998) propone 7 reglas generales para

interpretarlas acciones humanas, teniendo presente la analog fa del texto

escritoconlaacci6nhumana.

1. Ulilizarel circulo hermeneulico. esto es. del significado global al de las

partesyviceversa.

2.AJ realizarla interpretaci6n preguntarse, "que es 10 que fa hace

maximamentebuenaoqueesloquelahacerazonable?

3. Eltextodeberadeentenderseensfmismoya losterminosenel sentido

enquesonusadosydentrodeltexto.estoes,laintenci6nconlasque

sonusadas.

4. T2mar en cuenta el significado de ciertos terminos con base a las

normas,costumbresyestilosdelcontexto.

5. Empalizarconelautorponiendoseimaginariamenteenlasituaci6npara

comprenderlodesdesumarcointemodereferencia.

6. Contrastarlas interpretaciones de las partes con el significadogfobal del

texto y con otres documentos. del mismo autor. Resultando

interprelacionesrazonabtesycoherentes.



7. Toda interpretaci6n debe ser mejor que la anterior, comprendiemdola

mejorqueelautor.

2.3 Informantesclave

EI investigador define y adopta los criterios que considera importantes a

partir del tema y objetivo de la investigaci6n. Busca las opiniones de gente

distinta que represente la opini6n del grupo aestudiary a suvez permita

conocer,interpretaryanalizarlasdiferentesperspectivas.(Mercado,2002)

2.4 Resultados

Martinez (1995: 44) menciona que los resultados de una investigaci6n

cualitativaseexponen en 10 quese llama el informefinal,esteinformenose

Iimita a exponer resultados aislados de la investigaci6n sino que tambien

i1ustraelprocesopormediodelcualselleg6alasestructurasparticularesde

loscasosestudiadosy a laestructura general que los integran.

2.4.1 Punto de saturaci6n

'Consiste en contrastarlos resultados obtenidosen un grupocon los de otro

realiz!ldo dentro del mismo segmento, para comprobar que la informaci6n

queserecogeesredundante' Mercado (2002)



2.4.2 Validezdelos resultados

Los elementos propuestos para considerarla validez de los datos son: el

establecimiento de la verdad y la clara demostraci6n de que esten

informadastodas las acciones del investigadory los eventos observados.

Los.criterios de credibilidad mencionados por Guba y Lincon (Citado en

Pardinas, 1993) se refieren a: credibilidad, posibilidad de transferencia,

capacidad de dependencia y confirmaci6n, elementos que se explican a

continuaci6n.

Credibilidad se refiere a que estan debidamente identificados y escritos

formalmentetodos los participantes.

La posibilidaddetransferencia se refiere ala posibilidaddeque los

resultadospuedenseraplicadosenotroscontextos.

La capacidad de dependenciase refiere a que los datos arrojados estan

debidamente interpretados desde el marco te6rico presentado, siendo los

unicoselementosparallegaralasconclusionesdelinvestigador.(lbidem)

2.4.3 Trlangulacl6n de los resultados

EI proceso de lriangulaci6n hermeneutica es la acci6n de reuni6n y cruce

diale;tico de toda la informaci6n pertinente al objeto de estudio surgida en

una investigaci6n por medio de instrumentos correspondientes y que en

esencia constituye el cuerpo de resultados de la investigaci6n. Cistema

(2005:68)

Mercado (2002) senala que la triangulaci6n de resultadoses unprocesoque

controla la subjetividad del investigador durante el analisis y que valida los

resultados que 58 obtienen. 5e recopilan datos desde un amplio range de



fuentesdiferenteseindependientescomparandotambientestimoniosorales

con informesescritos.

2.4.4 Discusi6n de los resultados

En la discusi6nde los resultados, el nivel de validez dependeradel rigory la

sistematicidaddetodoel procesointerpretativo, (Martinez, citado en Jardin,

1998)seproponeenelanalisisydiscusi6ndelosresultados,laapruebaso

criterios de Alport para establecer la validez de la interpretaci6n del

psic610go:

- Sentimientos de certeza subjetiva sobre lainterpretaci6n realizada.

- Conformidadconloshechosconocidos, interpretando los hechos que se

interesaexplicarsinexcluirteorizacionesdeloshechosimportantes.

Experimentaci6nmentaltratandodeimaginarelhechoestudiado.

- Capacidad predicliva cuando la inlerprelaci6n permile elaborar

predicciones con exito.

Aceptaci6nsocial,cuandonumerosaspersonasaceplanlainlerpretaci6n,

sobrelodoexpertosenellema.

- Consislencia internacuando lasdiversas partes de la interpretaci6nson

coherenlesenlresi,"lascontradiccionesl6gicasdespiertanlasospecha

deinvalidez".(lbidem)



CAPITULO 3

FUNDAMENTOS TEORICOS CONCEPTUALES

Durante el desarrollo de la investigaci6n sobre tutorfa se identifican

supuestoste6ricos implfcitos en descripcionese interpretacionesdel objeto

de estudio yque sustentan el trabajo realizado. Entre los supuestoste6ricos

estanlospsicoI6gicos,pedag6gicos,filos6ficosysocioI6gicos.

3.1 Tutoria y humanismo

La mayor parte de las contribuciones relacionadasconel sustentote6ricode

la tutorfa vinculan explfcita 0 implfcitamente a la actividad tutorial con el

humanismo, corrientefilos6ficaorientadaa lacomprensi6ndela naturaleza

ylaexistenciahumana.

"EI paradigma humanista ha side extraordinariamente utH para detectar

carencias importantes en las practicas educativas y han lIevado a las

instituciones a replantearalgunas de sus principales posturasasl como a

propiciarla reflexi6n sobre la necesidad deconsiderarla educaci6n como

unaactividadcentradaenelestudiantequepretendequelosindividuos

logrensuautorrealizaci6nentodaslasesferasdesupersonalidad".Fresan

(2006)

Hernandez Rojas (1998) plantea que el paradigma humanistase nwe del

existencialismoydelafenomenologfa, del primerorecupera laidea de que

elserhumanocreasu personalidad a traves de sus propiasdecisiones; yde

la segunda la idea de que la labor cognitiva· es precedida de la toma de

conciencia de la realidad experiencial.



EI paradigma humanista coincide con la propuesta de los programas

institucionalesdetutorlaenqueambasperspectivasseorientan a crear las

condiciones para posibilitarel desarrollo pieno del potencial humano.

Latutorra asumeeste prop6sito para lograrquetodosycada uno de los

alumnos consigan culminar sus estudios desarrollando una aceptable

capacidaddeautodeterminaci6npararesponsabilizarseycontrolarsupropio

aprendizaje.

"EI enfoque humanista reconoce como 10 hace el informe Delors a la

UNESCO (1996) que el sistema educativo privilegia en forma sistematica la

dimensi6ncognitivasobrelaafectiva,yquelasinstitucioneseducativas y las

universidades en particular descuidan los problemas emocionales de los

j6venes".(Gonzalez)CitadoporFresan

La psicologfa humanista, como una reacci6n a la mecanicista teorla

psicol6gicaconductualyaldeterminismodel psicoanalisis, tambi~nhatenido

una considerable influencia en el desarrollo de nuevas concepcionesde

aprendizaje.Lateorfaqueestadetrasdeestapsicologfaeslafilosofia

centrada en los estudios de Cart Rogers (1951,1967,1983) y el trabajo del

pragmaticofiI6sofodelacienciaylaeducaci6nJohnDewey(1916).

Lo que enfatiza la teorfa humanista es fundamentalmente la experiencia

subjetiva,Ialibertaddeelecci6nyiarelevanciadeisignificadoindividual.

La teorfa humanista naci6 como un movimiento de protesta. Maslow plante6

que los movimientos psicol6gicos estaban centrados en la enfermedad y la

deficiencia. ycrela que la psicologla se beneficiarfa si se concentraba en el

estudio de las personassanas.

Maslow lIam6 a esta orientaci6n la "tercera fuerza", enfatizando que: Elte

enfoque se centra precisamente en esto, en 10 que amamos y odiamos, en 10



que valoramos, en 10 que nos alegra, deprime y angustia. Maslow afirma que

esto es 10 que Ie preocupa a los educadores, independientemente de las

teorfasquehayanaprendidoensuscursosdepsicologfaeducacionalenla

Universidad. Latercerafuerza,el humanismo, noescientfficaensusentido

convencional,sinembargoesvalidaenelsentidodequeestosaspectosno

mediblesson parteinnegabledelacondici6nhumana(Maslow 1968, 1971).

Uno de los conceptos mas importantes de este enfoquees el rolactivo del

organismo. Segun este, desde la infancia, los seres son unicos, tienen

patrones de percepci6n individuales y estilos de vida particulares. No s610

los padres influyen sobre sus hijos y los forman; tambienlos nir'\osinfluyen

sobreellos.

Este concepto de la psicologfa humanista tiene algunas aplicaciones

interesantes para laeducaci6n.Sugiereentreotrascosas, quelosalumnos

pueden seraprendicesactivosyentusiastas, mas que entes pasivos a los

cuales hay que forzar a aprender, sugiere que los profesoresdebenestar

menos preocupados del nacimiento y pasado de los alumnos, y mas

centrados en c6mo se pueden beneficiar de las circunstancias actuales.

Implica que los profesores son una parte dinamica de la transacci6n

ensenanza aprendizaje, ya que el «self» de profesores y alumnos es

central en este enfoque. Arancibiaet. al (1999 p:152)

Esaslcomounodelosprincipiosmasimportantesquerigenestateorla,es

su~enciadequelaspersonassoncapacesdeenfrentaradecuadamente

los problemas de su propia existencia, y que 10 importante es lIegar a

descubriryutilizartodaslascapacidadesensuresoluci6n.



3.1.1 Elaprendizajeexperiencial

Uno de los principales conceptos que surge como un aporte de los

planteamientoshumanistas,eseldeaprendizajeexperiencial, cuyafilosofia

deriva, principalmente, de los estudios de Carl Rogers (1951,1967,1983) y

previamente en el trabajo del fil6sofo de la ciencia y la educaci6n, John

Dewey (1916).

Rogersnosepreocupadeformularunateorfadelaprendizajepropiamente,

pero si caracteriza integralmente la situaci6n de aprendizaje y las

condiciones inherentes para que se produzca un aprendizaje -en su

concepto-significativoyvital para el serhumano; la orientaci6nde Rogers

gira en tome al desarrollo de la personalidad y a las condiciones de su

crecimientoexisteneia/,basandoseportantoenlosdatosprovenientesde la

experiencia del individuo, concebidocomo un serqueexiste, deviene, surge

yexperimenta.(lbidem)

En este sentido, el enfoque de Rogers se opone a la consideraci6n del

aprendizajeestrictamenteobjetivo,impersonalybasadaracionaImenteenel

conocimientodelaprendizajeanimalyendatosexperimentales,comoesel

caso del conductismo. Por 10 tanto, laposici6nrogerianaen psicologfaesta

enmarcada en un enfoque fenomeno/6gico 0 existeneia/ que emplea como

fuentedeinforrnaci6nlasexperienciasconscientessubjetivasdelhombre.

'Par!conseguirestetipodeaprendizajeesnecesarioperrnitiralqueestudia

un contacto real con los problemas que conciemen a sus existencia, de

maneraqueel pueda elegiraquello que desea resolver, que desea aprender.

5610 asf producira un aprendizaje experiencial fruto de un enfrentamiento

existencial con un problema significativo. Lahip6tesisesquelosaprendices

puestos en contacto efectivo con la vida desean aprender, desean crecer y

madurar y anhelan sabre todo, crear". (Ibidem)



Es asl como Rogers (1969), propone algunos principios propios de este

aprendizajeexperiencial:

- Eiserhumanotieneunacapacidadnaturalparaelaprendizaje.

- Elaprendizajesignificativose realiza cuandoel estudianteadviertequeel

-materialaestudiarleservir<~paraalcanzarlasmetasquesehafijado.

- EI aprendizaje exige un cambio en la organizaci6n del yo (0 sea en la

percepci6nde sl mismo), porlo cual representa una amenaza y suele

encontrarresistencia.

- Porlo tanto,los aprendizajes que constituyen una amenaza para el yo,

se captan y se asimilan mas facilmente cuando el peligro externo es

mlnimo.

_. Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la

practica.

- EI aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa

responsablementeenelprocesoadquisitivo.

Elaprendizajeemprendidoespontaneamente, queenglobaalatotalidad

del sujeto (tanto sus sentimientos como su inteligencia), es el mas

duraderoygeneralizable.

- En el mundo modemo, el aprendizaje de mayor utilidad social, es el que

se basa en una apertura ininterrumpida a la experiencia y en la

asimilaci6ndelcambioenlapropiapersonalidad.(lbidem)

3.1.~ Implicaciones del aprendlzaJe experlenclal

Arancibiaet. al(1999p:157) menciona que "dada la naturalezasubjetivae

idiosincr4sica del conocimiento experiencial, cada percepci6n de los

estudiantes de la experiencia pUede ser diferente y, por consiguiente,

distintas Iambilm sus reflexiones sobre esas experiencias. Esto conlleva

entonces que el maestro 0 facilitador, como Ie llama Rogers, debe estimular

a los estudiantes a explorar, cuestionar, dudar y criticar sus propias



percepciones yextraer sus propios significados de estas experiencias. Esto

Ie exige tener en mentedos principios:

1. La unicidad de laexperiencia personal del estudiante

2. La necesidad de extraerjuntos algun tipo de realidad consensual parala

.aplicaci6n de nuevas ideas en otras situaciones·.

De esta manera si el concepto de conocimiento experiencial es aceptado,

entonces las multiples realidades son vistas como posible. EI que nuestro

puntodevistaseaunicohaceposiblelasmultiplesrealidades. Sin embargo,

igualmente se requiere el punta de vista consensual. Si se da mucha

importancia al conocimiento experiencial entonces los estudiantes pueden

caeren una mirada solipsfstica del mundo. Si, porotro lado, se da mucho

enfasis al conocimiento practico y proporcional entonces la experiencia

personal no estomada en cuentaylosestudiantes noaprenden avalorar

suspropiossentimientos,ideasypercepciones.(lbidem)

Enslntesis, una combinaci6n de conocimientoexperiencial, proposicional y

practico, ofrece bases particularmente utiles y comprensivas para el

desarrollodelapracticaeducacional.

3.1.3 Condlclonesparaelaprendlzajeexperienclal

Para,.queeste aprendizaje experiencial 0 significativo se logre en la practica

educativa, necesariamente, se requieren de ciertas condiciones que 10

propicien, estas se refieren tanto al especialista (terapeuta, profesor,

monitor), como al dima en que se desarrolla el trabajo educativo. (Ibidem)



3.1.4 Condiciones que ha de cumplir el especialista

Congruencia.- Se ha de poseer una personalidad bien unificada, bien

integrada, es decir, congruente consigo misma. En una relaci6n

interpersonal concreta debe mostrarse tal como es, jamas defensivo, sus

sentimientosdebenestarasociadosexactamentealoqueexpresa.(Ibidem)

Consideraci6n positiva incondicional.- Prestar una atenci6n calida al

aprendiz,nounaatenci6nposesiva,niunaenvolturaafectiva;setratade

aceptarcualquiertipodesentimientosinningunaintenci6nevaluativo. Seha

de permitir la expresi6n de los sentimientos de los alumnos cualquiera que

sean, pues estan Iigados a la evoluci6n permanente de la persona,

especialmente cuando se encuentran en una situaci6n de relaci6n

interpersonal.Unconocimientonopuedeseradquiridoconautenticidadsino

cuando esta relacionado con situaciones percibidas como problemas

personales,queataflendirectamentealindividuoensussentimientosy/oen

suacci6n.Alpercibirselaclaseoelcursocomounasituaci6nen la que es

posible venlilar y resolver aspectos importantes para el alumno, l!ste se

senliraaliviadodesuspresionesinternasyestaraencondicionesde

progresarenladirecci6nquehayaelegido.(lbidemp:158)

Comprensl6n empatlca.- Es esforzarse por sentir el mundo privado del

otro, comos; sele percibiesedesdedentro(elcomosi es bflsicopara la

empatra). Setratadecaptarlaescaladevaloresydereferencia Intima del

otro,~entirc6lera, el miedoylas confusiones como si fueranpropias, pero

sin embargo, lospropios miedos y confusiones del especialistano han de

afectaroinhibirlosdelotro.(lbidem)

EI maestro estara en aclitud de disposici6n para entregar 10 que se Ie pida 0

pregunte. Tratara tambil!n de comprender los sentimientos del grupo. Su

propio interes personal par ensenar, de~ ser propuesto a la consideraci6n

delossentlmientosyactitudesdecadaaprendiz.



Reflejo.-Hadetenerlacapacidad decomunicaraotroalgode 10 que siente

en relaci6n con la empatia; se Ie denomina tecnica del reflejo; la cual

consisteen la reexpresi6n de los mensajesdel aprendiz para indicarc6mo

ha captado lasdisposiciones intimas y las actitudes del interlocutor. Por 10

tanto, elespecialistadebeserautentico, coherenteycongruente.

Debe ser capaz de coordinar la acci6n y el sentimiento, logrando que sus

sentimientosestenalalcancedesuconciencia, para sf podercomunicarlos

convenientemente. 5610 cuando estas condiciones son cumplidas

cabalmentese produce con seguridad un procesodecambioenel aprendiz,

mediante el cuallas percepcionesrigidasdesimismoydelosdemasque

puedatener,sealivian,sesuellanylograabrirsealarealidad,asermaslo

que siente, lIegando a ser una personalidad mas f1uida, en evoluci6n,

aprendiendo mas. Arancibia (1999 p:154)

Esta teoria pretende analizar y estudiar los procesos integrales de la

persona, los supuestos giran en torno ala autorrealizaci6n, la

autoconciencia, la responsabilidad de los actosvolitivos humanos.

EI enfoque humanista se centra en 10 que amamos y odiamos, en 10 que

valoramos,enloquenosalegra,deprimeyangustia;lossereshumanos son

unicos,tienen patrones de percepci6n individual y estilos de vida particular.

EI h~manismo de Rogers enfatiza la individualidad personal, los humanos

crean su mundo y tienen la capacidad de enfrentar adecuadamente los

problemas de su existencia siendo importantedescubriry utilizartodas las

capacidadesensuresoluci6n.

Humanismo y Morla van de la mane a partir del proceso de

acompanamlento, el respeto a la persona en su totalidad, el interes per el



proceso cognitivo y afectivo y el apoyo en la toma de decisiones del

estudiante.

3.1.5 Lamotivaci6n

Como sei\alan Palmero, Martinez y Garcia (2002), cualquier acci6n 0

conducta puede estar inducida por motivos internes 0 por incentivos

ambientales. La motivaci6n tiene que ver con las razones que subyacen a

unaconducta. Lamotivaci6nadmitedosformasdeantllisis: porunaparte,

preguntando por que un individuo exhibe ciertas manifestaciones

conductuales; por otra parte, preguntando c6mo se lIevan a cabo tales

manifestacionesconductuales.

EI termino motivaci6n es un concepto que se usa cuando se quieren

describir las fuerzas que actuan sobre, 0 dentro de, un organismo, para

iniciar y dirigir la conducta de este. Es decir, son fuerzas que permiten la

ejecuci6ndeconductasdestinadasamodificaromantenerelcursode vida

de un organismo, mediante la obtenci6n de objetivos que incrementan la

probabilidaddesupervivencia,tantoenelplanobiol6gicooenelplano

social.

Es un hecho admitido en la actualidad que el estudio de la motivaci6n, al

menosenlaconsideraci6ndeconductamotivada,esposibleenterminos de

inte'l,sidad y en terminos de cualidad. En cuanto a la intensidad, implica un

cambio -en forma de incremento 0 decremento- en la movilizaci6n de

energfa, asl camoen lacantidad de esfuerzoque sededica para la acci6n.

Esdecir,laintensidadserefiereaculinrobustoodebileslamotivaci6n. En

cuantoa la cua/idad, implica unaselecci6n de.ladirecci6n parala ejecuci6n

de la acci6n, permitiendo establecer de que modo especlfico, 0 hacia que

mala concrela sa dirlge la acci6n. Es decir, la cualidad sa refiere al tipo de

motlvacl6n. (Ibidem p:188)



La activaci6nes una de las caracterfsticas que con mayorfacilidad puede

serobservada cuando un organismo lIeva a cabo una conducta. Laconducta

abierta 0 manifiesta es una de las propiedades que mejor define la

activaci6n. Esdecir, en la medida en que un organismoesti1 lIevando a cabo

unaconducta, parecel6gicopensarqueexisteunciertoniveldemotivaci6n

en.dicho sujeto. Por el contrario, y al menos aparentemente, si no existe

conducta observable, se podria pensarque no existe motivaci6n, oque el

nivel de motivaci6n existente esinsuficiente para provocarlaconducta.

Ladireccionalidad de la conducta puedequeno sea relevantecuandoel

sujeto en cuesti6n 5610 tiene una alternativa de respuesta. En este caso, la

respuesta es bastante evidente y clara. Pero, cuando las posibilidades de

elecci6nlepermitendecidirqueconducta, yhacia d6nde orientari1dicha

conducta, la caracterfstica de la direcci6n adquiere una importante

consideraci6n,aunque,porsupuesto,laconductasetornami1sdiflcil para el

sujeto, dependiendo del valorfuncional quecada una de las posibles

alternativastenganparadichosujeto.(lbidem)

La relevancia de la direcci6n ha side puesta de manifiesto en la Teor(a

motivacional de( (ogro de metas (Covington 2000), para explicar el motivo de

logro en el i1mbito academico. Segun esta nueva conceptualizaci6n del

motivo de logro, de fonma generica se establece que existen dos tipos de

metasquepersiguen los individuos: las que se relacionan con elaprendizaje

y las que se relacionan con la actuaci6n. Las metas relacionadas con el

apre!!dizajeserefierenalincrementodelacompetenciaydelconocimiento

deunindividuo,mientrasquelasmetasrelacionadasconlaactuaci6ntienen

que vercon la infravaloraci6nde laconducta de los demi1s para incrementar

lavalladelapropiaconductaoactuaci6n.

Segun Palmero et. al. (2004) olro aspecto de interes en los individuos

guiados por las metas relacionadas con el aprendizaje se retiere a la gran

cantidad de conductas prosociales en las que se implican. Con diferencia



notoria respecto a los individuosguiados por las metas relacionadasconla

actuaci6n, se constata que aquellas personas centradas en las metas

relacionadasconelaprendizajetienen mas amigos entre suscompaf1erosy

profesores,sonmasrespetadosyqueridos,y,engeneral,masconocidosen

elambitoacademico. Enestesentido,sehapodidoobservarunaimportante

correlaci6n positiva entrela obtenci6n de los mayores logrosacademicosy

laparticipaci6nenorganizacionesestudiantiles

La molivaci6n liene que ser considerada como un proceso, en el cual se

incluyelapropiaconductamolivada, peroademas, engloba otras variables

de relevancia, como las cognitivas, en forma de analisis, valoraci6n y

atribuci6ndecausas,ylasafeclivas,referidasalestadoactualdelsujeto.

A partir de las distintas perspectivas y definiciones cualquier intento

definitoriodemolivaci6ndeberlareferirseaunprocesoadaptativo,queesel

resultado de un estado internode unorganismo, que Ie impulsay ledirige

hacia una acci6n en un sentidodeterminado.

Hablardelprocesomotivacional en laactualidad implica hacerreferenciaa

la interacci6nentre un individuoysu medioambiente, yaque, en elcasode

que ocurra el proceso motivacional, este acabara con una conducta

molivada dirigida hacia una meta particular en un momento concreto, por

parte de un individuo concreto. (lbidempp:192y193)

La '!!olivaci6nseencuentraeslrechamenterelacionadaconlasupervivencia,

y con el crecimiento en general, que puede ser considerado como un

incrementoexponencial en la probabilidad de que un individuo consiga los

objelivos que persigue, entreellos et de la supervivencia, entendida, en este

caso, no s6l0 como la distinci6n vida-muerte, sino tambien en au dimensiOn

social. La motivaci6n es un proceso adaptativo en el que resulta

imprescindible considerar la existencia de diversos componentes.



RecientementeDeckers(2001)hapropuestounsencilioesquemaenelque

establece los momentos que pueden distinguirse en el proceso de

motivaci6n. En cierta medida, la propuesta de Deckers es bastante similar a

10 que senalara haceunosai'los Kuhl (1986).

ErLCualquiercasose cree quesi se quiere delimitarcon mayorprecisi6n el

procesode motivaci6n. Hayqueanalizar, paso a paso, 10 que ocurre desde

queunestrmuloonecesidadesdetectadoporelindividuo,osuorganismo,

hastaqueseconsigue,bienelobjetivoolasatisfacci6ndela necesidad,

bieneleventualfracaso,enamboscasosanalizandolaatribuci6ncausaldel

resultado,pasandoporlosdiferentesestadiosenlosquesedecide que

hacer y c6mo hacerlo. La secuencia que propone Kuhl (1986) y Deckers

(2001) considera tres momentos: elecci6n del objetivo, dinamismo

conductualyfinalizaci6nocontrolsobrelaacci6nrealizada.

En cuanto a la elecci6n del objetivo que se convierte en meta, el individuo

decide que motivo satisfar~, y que meta intentar~ conseguir para satisfacer

dichomotivo. Estoes,existeunacircunstanciapreviaoincentivoqueactiva

un motivo, junto con la potencial energla necesaria para ejecutar una

conducta.Laelecci6ndeunmotivodependedelaintensidaddelmismo,de

loatractivoqueresulteelincentivo,delaprobabilidadsubjetivadelexitoyde

laestimaci6ndelesfuerzonecesarioparaconseguirelobjetivo

En cuanto al dinamismo conductual, se refiere a las actividades que lIeva a

cab~un individuo para intentarconseguir la meta elegida. Es decir, a partir

del motivo y del incentivo seleccionado para satisfacer ese motivo, el

individuo decide que actividades Ie permitir~n conseguir la meta, lIevando a

cabo la conducta instrumental apropiada para ese fin. Genericamente, la

conducta instrumental hace referencia al.conjunto de todas aquellas

actividadesmotivadasenlascualesseimplicaunindividuoparasatisfacer

un motivo. Consiguientemente. las conductas instrumentales son un aspecto



relevante, pues pueden serconsideradas como el nexo de uni6n entre un

motivoysusatisfacci6n.Palmero(2004p:2006)

Lafrecuenciase refiereal numero deveces que un individuose implica 0

inicia unaactividad paraconseguirelobjetivo; se puedeasumirquecuanto

mayoreslafrecuenciaconlaqueunindividuollevaacaboactividadesen

pos de un objetivo tanto mayor es la motivaci6n de ese individuo. La

intensidadse refiere al vigorola fuerza con la que el individuo lIeva a cabo

una conducta. Tambien existe una asociaci6n entre intensidad de la

actividad y nivel de motivaci6n. La duraci6n se refiere al tiempo que un

individuodedicaalasatisfacci6n de un motivo. En ciertamedida, sepuede

entenderque lacombinaci6ndelostres aspectos comentados configurala

persistenciadeunindividuoenlabusquedadeunobjetivo.(lbidem)

En cuantoa lafinalizaci6n yal control sobre laacci6n realizada, se refiere al

antllisisdelresultadoconseguidoconlasdistintasaccionesoconductas

instrumentales que el individuo ha lIevado a cabo. Es decir, el individuo

constata si, mediante las conductas que lIev6 a cabo, ha conseguido

satisfaceronoelmotivoqueeligi6.Mestre(2004p:206)

3.1.6 Motlvacl6n social

En la vida cotidiana,las personas suelen comportarse de una determinada

ma~era como consecuencia de multiples razones. Algunos de estos motivos

presentan un cartlcterbtlsicoyelemental; otros, porel contrario, resultan

mtls complejos, mostrtlndose, a menudo, interconectados entre sl. A veces,

las razones que movilizan el comportamiento humane son las consecuencias

ambientales; otras veces, la persona simplemente actUa movida par el

inter6s a eI placer que conlleva eillevara cabo una conducta determinada.

sa suele definir la motivaci6n extrtnseca, como aquellos procesos

activadores del comportamiento par raz6n de las consecuencias ambientales
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derivadasdelarealizaci6ndedeterrninadasconductas;porsuparte,enla

motivaci6n intrfnseca, la conducta se lIeva a cabo para satisfacer

necesidades de causaci6n personal,efectividad ocuriosidad, enpocas

palabras, porel interes yplacerde realizarla. (Reeve,1994)

Sin embargo, bajo el epigrafe de la motivaci6n social se agrupan

motivaciones extrlnsecas e intrfnsecas que abarcan dos 6rdenes muy

diferentes de fen6menos: los psicol6gicos, que tienen que ver con las

propiedades mentales de los individuos, y los sociales que derivan de las

interrelaciones entre las personas (Turner y Oakes, 1986)- Es decir, la

persona concebida como organismo y la persona concebida como sersocial

confluyen en elanalisisdelamotivaci6nsocial. (Morales, 1988)

Para aclararelconcepto de motivaci6n social, Morales (1988) remite a las

definicionesofrecidas porcuatrodestacadospsic610gos. En primerlugarcita

a Murphy (1954) quien defiende que la motivaci6n social no es '10 que

deterrnina el tipo de acci6n que emprendemos', sino mas bien 10 que hay

'dentrodenosotrosquenosllevaalaacci6nsocial'.

La definici6n motivacional dada por McClelland como algo que sirve 'para

vigorizar, dirigiry seleccionar las respuestas', recoge losdos puntos

anteriores senalados porMurphy (energfa mas canalizaci6n de la energfa

hacialaconsecuci6ndeunasmelas)yanadeunamas:lamotivaci6npuede

darcuenladelaprendizaje, al ireliminando poco a poco las respuestas que

n0c:>nducen hacia la melaconrapidezyeficacia. En tercer lugar, Festinger

(1964) pone de relieve que la molivaci6n social es aquella que lIeva a la

conductasocial,entendiendoporconductasociallaqueimplicainteracci6n

con otras personas. De acuerdo con este planteamiento, todos los motivos

pueden lIegar a ser sociales, ya que incluso la.salisfacci6n de un motivo con

una base fisiol6gica puede exigir una acci6n social. Sin embargo Fellinger

reconoce que existen algunos motives que per au propia naturaleza lIevan

siempre a una acei6n social, como per ejemplo eI motivo de afiliaci6n 0 de



comportamiento social. La aportaci6n basica de Festinger es la distinci6n

que establece entre motivos sociales y motivos no sociales. Finalmente,

McClintock(1972)da un pasomasalconsiderarqueelconceptodeacci6n

social planteadoporlosautoresanteriorespasaporaltounade las

caracteristicasfundamentalesdetal acci6nsocial, como es el que esta no

incluyes610lasmetas individualesde una persona, sinotambienlasmetas

de losdemas actores participantes en la acci6n, en la medidaenquetodos

10sactoressoninterdependientesentresL

En terminos generales, cabe afirmar que las diversas vicisitudes y

dificultades que se presentan como caracterrsticas del estudio de la

motivaci6n, entendida como proceso basico, estanpresentesenel analisis

de la motivaci6n social.

La teoda instintivista de McDougall, al postular que los instintos no s610

impulsanlaactividadhumanasinoquetambienfijanlasmetashacia las que

laactividadsedirige, resuelve la dicotomla entre 10 biol6gico ylosocial. Sin

embargo, talteorizaci6ncreaotrosproblemas,siendoelmasimportanteel

de explicar la enorme diversidad de conductas humanas con un numero

reducidodeinstintos.

ApartirdelasegundadecadadelsigloXX, las tesis instintivistas chocaron

con algunos obstaculos importantes: el primerofuela enonmefuerza con la

queentr6eniapsicoiogiaeiconductismodeWatson,queaunqueseguia

comfartiendolaideaevolucionistadelinstintivismo,dabagranimportanciaal

aprendizaje y se negaba a aceptar que la conducta humana estuviese

predetenminada por la biologra. EI segundo obstaculo provino de /a teorla

psicoanalfticafreudianayenconcretodelconceptomotivacionaldepulsi6n,

que S. Freud desarroll6 al analizar la sexualidad humana. 000 obstaculo

importante lIeg6 de parte de los enfoques sociol6gicos y antropolOgicos

quienes reivindicaban la sutileza de los motivos sociales, ofreciendo datos

transculturales que negaban el supuesto de un nUcleo motivadonal comun a



toda la humanidad tal y como defendfa McDougall. Finalmente, la psicologfa

humanista, fuertemente identificada con la perspectiva holistica, incorpora

losmotivosdecrecimientoydesarrollo,postulandoqueelserhumanoesun

todointegradoyquecualquiermotivoque afecta a un sistema, afectaa toda

la persona. Ninguno de estes enfoques niega el componente biol6gico

imp.ulsivo de la motivaci6n humana, sino quetienden a considerarlo como

unacausanecesaria,aunquenosuficiente.Garridoet.al(1996p:166)

3.1.7 Psicologiahumanista

Poruitimo,Iaperspectivahumanistaponeelenfasisenianoci6ndeself y

en sus esfuerzos de realizaci6n. Estas nociones constituyen las fuerzas

holistasquehacendelindividuounsistemamotivacionalunificado. Para los

humanistas, los esfuerzos del self, 0 tendencia de autorrealizaci6n son

nucleares y representan un sistema motivacional supraordenado, que

organiza y unifica los demas motivos (tales como, por ejemplo, el hambre, el

sexeD la competencia). EI molivonuclear, esdecir, el motivodetodos los

motivos, el que organiza y ordena a los demas es: "el ser quien uno es

verdaderamente". Este motivo abarca todos los esfuerzos del organismo

hacia el crecimiento y el desarrollo. Las teorras desarrolladas por Maslow

(1943, 1954) Y Rogers (1951, 1959) representan sus dos maximos

exponentes.

Par~ Maslow la base de la comprensi6n de la motivaci6n esta en la idea de

que las personas poseen impulsos 0 necesidades bfIsicas, a nivel

organlsmicoque son fuerzas modeladoras de la motivaci6n humana, que

actUan de forma discreta pero segura. Como buen humanista, propuso una

piramide de necesidades jerarquizada con una necesidad maestra y

especlficamente humana en la cUspide: la tendencia al crecimiento, que

gobiema y organiza a todas las demas.· En la organizaci6n piramidal de las

motivaciones propuestas por Maslow, las nec:esidades primarias 0



fisiol6gicas son las que determinan el comportamiento en tanto no son

satisfechas.(Ibidem)

Para dar cuenta de c6mo las necesidades de estajerarqufa actuan como

motivos que activan y dirigen la conducta humana, Maslow establece una

distinci6n entre necesidades de carencia y necesidades de crecimiento.

Dentro de las necesidades de carencia Maslow engloba las necesidades

fisiol6gicasy los motivosde seguridad, pertenenciayvaloraci6n. Esteautor

considera que estas necesidades son como las vitaminas, es decir, las

necesitamos porque su carencia impide el crecimiento y el desarrollo.

(lbidempp:168,169)

La presencia de cualquiera de las necesidades de carencia indicaquela

personaseencuentraenunesladodedeprivaci6n,esdecirque,lapersona

quesepreocupaporlacomida, laseguridadeneltrabajo, lapertenenciaa

ungrupoyel estatus social es una personadeprivada. Maslowafirmaque

esta privaci6n caracteriza la enfermedad humana. Este t6rmino indica que

eXisteunaincapacidaddeacercarsealcrecimientoyalaactualizaci6n.S610

lapersonaquehacrecido, maduradoyse ha desarrolladomas alia de las

necesidades de carencia se puede considerar una persona sana. Una vez

las necesidades de carencia eslan satisfechas, comienzan a emerger las

necesidadesorientadashaciaelcrecimientoloquehacequelapersonase

sientainquietaydescontenta, esdecir, a pesardenosentirsehambrienta,

insegura, noamada, ni inferior,empiezaasentirla necesidadde cumplircon

sud!'stinocomopersona.

Rogers (1951) porsu parte, sostiene igualmente la tendenciade realizaci6n

como la necesidad que subsume tadas las demas, dando un 6nfasis

particularalapropuestaholistadequelasnecesidadeshumanassirvenala

tendenciainherentedela persona de desarrollarsus capacidadesde

manera que la mantengan, realcen y aetualicen. Coincide con Maslow en la

consideraci6n de que la tendenda de realizaci6n es innata, y par este motivo



su presencia escontinua, actuando como una presi6n constantequeempuja

alapersonahaciasupotencial.

Rogers, como buen holista, defiende que la tendencia de actualizaci6n

caracteriza al individuo como un todo. Sin embargo, existen ciertas

sensaciones y percepciones que se distinguen como yo 0 yo-mismo 0 que

estir'" relacionadas con yo 0 yo mismo, estas ultimas son las

autopercepciones, la materia brutacon laqueseconstruyeelautoconcepto

(tambien denominado self). Con la aparici6n de self, la persona crece en

complejidad, y el proceso de evaluaci6n organfsmica se empieza a aplicar

nos610alorganismo(yasusexperiencias)sinotambienalself,0curriendo

10 mismo queanteriormente, esdecir, las experienciasque se evaluancomo

satisfactorias parael selfsonatractivas, mientrasque las experienciasque

se evaluan como insatisfactoriasparaelselfse evitan. Porotraparte, conla

emergenciadelselfaparece laemergenciade la necesidadde aceptaci6n

positiva, conceptualizada como aprobaci6n, aceptaci6n y amor por los

demas.(lbidemp:169)

La revisi6n que realiza Berkowitz, sobre las principales aportaciones

psicol6gicas en el area de la motivaci6n social, cfasifica varios enfoques

motivacionales basicos, distinguiendo en cada uno de ellos ejemplos

particularesdeconductasocialylfneasconcretasdeinvestigaci6nempfrica

de caracter psicosocial. Uno de estos enfoques, etiquetado por el de

incentivo, engloba teorlas motivacionales tan importantes y con tantos

ambi!?s de aplicaci6n social como la teorfa de la utilidad subjetivamente

esperada (Atkinson y Feather), 0 el modelo de Atkinson sobre

comportamientos de logro y la teorfa de Adams sobre justicia distributiva; las

conductassocialesesludiadassonpodereinfluenciasocial, motivaci6nde

logroyasunci6nderiesgos, eintercambio, estatusyresponsabilidadsocial.

EI analisis comparativo de Hyland (1989), sobre la motivaci6n social sa

centra en la conducta voluntaria, propositiva y dirigida a conseguir



determinadas metas sociales; desde esta perspectiva, distingue tres

principalestradicionesmotivacionalesenlaliteraturapsico16gica. Laprimera

se basa en el estudio de las diferencias individuales respecto a laconducta

propositiva. Estatradici6nestabasicamenterepresentadaporelenfoquede

lapersonalidadde Murria con las posterioresampliacionesymodificaciones

introducidas por teorias tan significativas como las de McClellan (1961) y

Atkinson (Atkinson, 1957,1981; Atkinson y Birch, 1970, 1978) respectoa la

motivaci6ndelogro. Elrasgocomundetodasestasaproximacioneste6ricas

sobrelamotivaci6nesquecompartenlaideadequelaconductapropositiva

seexplica a partir de un numero limitado de motivosbasicoscomunesatoda

la humanidad, explicandose las diferencias individuales a partir de las

diferentes fuerzas que estos motivos alcanzan en cada persona. Todas

estasteoriasseconsideran interaccionistas (Atkinson,1981), en la medida

en que conciben la conducta como resultado de la interacci6n entre las

condiciones del medio ambiente y un componente de personalidad que

reflejalaactivaci6nindividualantedeterminadascondicionesambientales.

3.1.8 Motlvacl6n y escolarizaci6n

La conducta tiene lugar en el presente, pudiendo ser determinada por la

vivencia presente del futuro. No son las situaciones estimulares las que

determinan la acci6n del sujeto, sino la interpretaci6n que este hace de elias.

La conducta (efecto) es determinada por la representaci6n cognitiva actual

(ca~sa)deunevento.objeto.osituaci6nmasomenospr6ximoolejanoen

eltiempo.

La crisis econOmica y el desempleo esta innuyendo poderosamente el

ambito educative, per la sensaci6n de Muro. profesional y laboral incierto,

queestaapareciendoenlosalumnosde.losdiferentesniveleseducativos.



La perspectiva de un futuro no esperanzado, sino incierto y temido, que

caracteriza a muchos alumnos, puede estar influyendo reducilmdose la

motivaci6n para el estudio y generandose reacciones afectivas negativas

hacia las actividades educativas. Si el desempleo es una senal de alarma,

de desajustes de un sistema socio-econ6mico-laboral, el fracaso escolar

debe ser considerado como una senal de alarma, de desajustes de un

sistemaeducativo.Garrido(1996)

Si la acci6neducativa inadecuada estadeterminada porprocesos afectivo

motivacionales ycognitivos negativos, respecto a la educaci6n, derivados

del desajuste entreel Sistema Educativoyel mundo en que el alumnovaa

desarrollarsuactividad arlosdespues, fundamentalmente, el mundolaboral,

entonces los responsables de la Polltica Educativa deben plantearse seria y

serenamente, la modificaci6n de ese Sistema Educativo.

EI desempleo prolongado dej6venes que han terminado sus estudios y han

pasadoalmercadodetrabajo, lIevaa una disminuci6ndela competencia,de

la motlvaci6n, de la satisfacci6n, de la actividad ya un incremento de la

depresi6n(FeatheryO'Srien, 1987).

Fernandez de Castro y otros (1986) han puesto de manifiesto que las

actJtudes de rechazode losalumnossepueden debera la percepci6nde

que los contenidos de la enset\anzaylapreparaci6n que hoyrecibenson

inadecuados,eslandesajustadosalarealidadquevivenyacuanto estales

vaa.exigirposteriormente, cuandoalcancen suindependenciacomoadultos

ycuandosaveanprivadosdelaprotecci6nfamiliaryescolar.

No sa puede pasar por alto que, en nuestra sociedad el trabajo es "un

instrumento de lucha contra las desigualdades.sociales", tan efectJvo 0 mas,

dirlamos como la educaci6n'.



Elefectonegativodeldesempleoes mayor en los sujetos de nivelessociales

masbajos,conlosquesereproduceunacadenadeefectosperjudiciales.

Actualmente,adiferenciadeloquehaocurridoenotrasepocas,eIproceso

educativo no posibilita la movilizaci6n social. Los niveles educativos

superiores, que son los que facultan paradesarrollarun puestode trabajo,

tienen un costo elevado, en consecuencia, el alumnado con recursos

econ6micosseraelquetendraaccesoaellos.

EI accesogeneralizadoa la universidad, aspecto muy positivo, como indice

del nivel educativo de un pais, tiene como consecuencia la masificaci6nde

lasaulas,ladisminuci6ndelacalidaddelaenseflanzaylaenormeofertade

manode obra, paralareducidademandadelastitulacionesuniversitarias.

Ante esta situaci6n, el alumnado es consciente de que, ditrcilmente, los

estudios universitarios pueden proporcionarlos conocimientos y destrezas

necesariosparaelejerciciodela profesi6n. Enconsecuencia, consideraque

requieredeunapreparaci6nmaspracticayvinculadaconelmundolaboraly

que esta puede proporcionarsela alguno de los multiples tltulos propios

(masteryexperto),queimpartenlasuniversidades, como la colaboraci6nde

empresaseinstitucionespublicasyprivadas.Garrido(1996)

Delasdiversasformasdemotivaci6n,enelambitodelapsicolograescolar,

fundamentalmente se recurre a la motivaci6n cognitivo-social, a la

motivaci6nintrrnsecayalamotivaci6nextrinseca.

Elmotivodelogroesunatendenciaaconseguirunabuenaactuaci6n(exito)

en situaciones que implican competici6n con una norma, con unestandarde

excelencia,pudiendoserlaactuaci6nevaluadacomoexitoofracaso, porel

propio sujeto 0 por otros. La disposici6n a.esforzarse para rendir, que

subyace a Is motivaci6n de logro, una vez adquirida se halla latente,

pudiendo ser suscitada por indicios de la situaci6n que senalen al alumno



que la realizaci6n de la tarea Ie lIevan~ a un logro, que sera evaluado

favorablemente, en comparaci6n con alguna norma decalidad.

La experienciade exito va seguida de reacciones emocionales positivas. EI

alumno experimenta satisfacci6n al conseguirmetas elevadas. Esto vincula

alamotivaci6ndelogro(queesaprendida)conlamotivaci6nintrinseca(que

esinnata).

La motivaci6n de logro surge y se desarrolla en funci6n de la compleja

interacci6nexistenteentreloscambiosproducidosenelninoyaquellosque

tienenlugarenel medioeducativo. (Garrido, 1990)

Atkinson (1957) hadesarrolladoel estudio experimental de la motivaci6nde

logroyhapropuestounateorfa,congranaplicaci6nenelambitoeducativo.

Lateorladelamotivaci6ndelogroaportadaporAtkinson,esunadelasmas

relevantes de las presentadas dentro del enfoquede la expectancia

valencia. Atkinson (1957) ha desarrollado el estudio experimental de la

motivaci6n de logro, proponiendo la Teorfa de la Asunci6n de Riesgo, que

esta influida por el concepto de expectativa de meta de Tolman, por el

concepto de nive/de aspiraci6n, de Festinger y Escalona y por el concepto

de connicto, propuesto por Millar y los te6ricos de la decisi6n. Atkinson

considera a la conducta dirigida allogro, que implica una decisi6n con

riesgo, como el resultado de. una situaci6n de conflicto emocional entre

tend~ncias de aproximaci6n ytendencias deevitaci6n, entre lastendencias

alexito,quesiimponeiraseguidadesatisfacciOn,ylatendenciaaevitarel

fraeaso,quesiimponeiraseguidadevergoenzayhumillaci6n.

Atkinsonopinaqueaumentarlaposibilidadesperada de exito del alumno es

la forma mas p~ctiea de que se orienta al logro, las earacterlstieas

personales conslituidas por el motivo para el exilo y por el motivo para avitar

el fraeaso, son mas diflciles de modifiear.



Latendenciaaevitarelfracasoomiedoalfracaso, puedeversefortalecida

por diversos comportamientos generadores de miedo, entre los que se

encuentranelesperarunaobedienciaincondicional,generarinseguridad,

atemorizarconpeligrosimaginarios,amenazarconcastigosycastigar.Entre

las tecnicas que posibilitan reducir 0 eliminar el miedo en el aula, se

enc~entran detectar los objetos y situaciones que generan miedo y

conseguirqueporaproximacionessucesivaselsujetomiedososefamiliarice

con tales objetos y situaciones. A veces es suficiente, con favorecer la

confianza del miedoso en el profesorytranquilizarle.

La aplicaci6n de la teoria de la auto-determinaci6n (Deci y Ryan, 1985; y

otros)al ambitoeducativo, trata sobretodo de favorecer en losalumnosel

interes por el aprendizaje, as! como la valoraci6n de la educaci6n y la

confianzaensuspropiascapacidades.Laauto-confianzaylaauto-eficacia

estan estrechamente vinculadas con la motivaci6n y con el rendimiento

escolar (Perezy Garrido, 1993; Kloosterman, 1988;Schunk,1991).

Elaulaesellugarqueproporcionaelapoyonecesarioparaqueelalumno

consiga el sentimiento integrado por competencia y responsabilidad. EI

desarrollodeunauto-conceptopositivoesconsideradoporlospadres y los

profesores como uno de los primeros y mas importantes objetivos de la

escuela.

Existeunagranrelaci6nentrecompetenciasymotivaci6ndelogr0, ambos

conce,ptos se refieren a una tendencia del sujeto a dominar el medio. EI

motivo de logro, de acuerdo con McClelland y sus colaboradores, es el

resultado del aprendizaje, producido cuando indicios relacionados can la

compelici6nconun"estandardeexcelencia"lIeganaasociarseconafeclos

positivos. EI sujeto motivado par ellogro desarrolla actividades de las que

espera obtener sentimientos de competencia y autodelerrninaciOn

proporcionados par Ia consecuci6n del exito. Par el contrario el fraeaso

proportiona sentimientos de incompelencia.



La percepci6n de competencia por el nino esta determinada por factores

personales yporfactoresambientales, los cambios efectivos en losjuicios

sobrelacompetenciadeben seranalizados enterminos de unainteracci6n

entre la edadyel ambito escolar. Stipeky Daniels (1988) han comprobado

que ninos de 5 ailos y medio de edad evaluan como mas baja su

competencia y la consecuci6n futura, cuando en el aula es relevante la

evaluaci6n normativa, que cuando no 10 es. En ninos de cuarto grade (edad

mediade9anosymedio)destacarlaevaluaci6nnormativanoafectaasu

percepci6ndelacompetencia,niasusprediccionesrespectoallogrofuturo.

Garrido (1996 p: 217)

Unaclasificaci6ngeneraldiferenciaentremotivaci6nintrfnsecaymotivaci6n

extrfnseca. Unaconductamotivadaintrrnsecamenteesaquellaqueposibilita

cambiosqueincidenenelsujeto, anivelcognitivo, afectivo; laconductaes

un fin en sf misma, desarrollandose porel aprendizaje que favorece yporlos

sentimientos desatisfacci6n que posibilita. La curiosidad, como un motivo

intrlnseco,deterrninaaclividadesqueproporcionanconocimientos,queasu

vez pueden eliminar una situaci6n de duda, alcanzar salisfacci6n e

incrementar la autoestima y la competencia. Una conducta motivada

extrlnsecamenteesaquellaqueposibilitalaconsecuci6ndealgunobjetoo

substancia,queasuvezposibilitaralasatisfacci6n de una necesidad.La

conduclaesunmedioparaconseguirunfin(larecompensaolaevitaci6nde

un~amenaza opeligro).(lbidemp:218)

Dos.de las molivaciones intrrnsecas que tienen relevancia en el ambito

educativosonlacuriosidadyel interes, quesondosconceptosexplicalivos

diferenles que inciden sobre la conducla de unaforrna parecida.

En el ambito de la motivaci6n se ha considerado la curiosidad como una

respuesta 0 como un estado. Berlyne (1960) conceptualiza la curiosidad

como una respuesta, pero Ie concede estatus motivacional al atribuirle

caracterlsticas productoras de esUmulos. Day y Berlyne la definen como el



estado como el estado en que se encuentra una persona motivada

intrlnsecamente.

En interes es considerado como una emoci6n 0 como un estado

motivacional. La teorla diferencial de las emociones (Izard) considera el

interes como una emoci6n, porqueexplicalaexploraci6n, laresoluci6nde

problemas, lacreatividad, laadquisici6ndedestrezasycompetencia, entre

otrosprocesos.

Tantolacuriosidadcomoelinteresinfluyensobrelaconducta,impulsandola

exploraci6n, la manipulaci6n y adquisici6n de conocimientos. Se ha de

destacar la estrecha conexi6n entre interes y motivaci6n intrlnseca. Las

conductas motivadas intrinsecamente son interesantes y agradables para

quien las realiza (Deci, 1975). De decisiva importancia para el proceso

educativo es el hecho de que la curiosidad, que actua de forma innata,

puedesersuscitadaeincrementadaatravesdediversosprocesos(Berlyne,

1960). EI interes, asl mismo, es innate y puede ser suscitado e

incrementado.Podemosconcluirdeloexpuestoquecuriosidadeinteresson

conceptosexplicativos.

3.2 Tutorla y constructlvlsmo

EI constructivismo como teorfa orientael procesode aprendizajeysostiene

laid~adequeelserhumanonoesunsimpleproductodelambienteyde

sus manifestaciones intemas.

Elhumanoesunaconstrucci6npropiaquesevareproduciendodlacondla;

considerandolosesquemascognitivos,socioafectivosydelamaneraenque

el sujeto construye una relaci6n propia con el medio que Ie rodea, partiendo

de la interacci6n de dichos esquemas de los conocimientos previos y de las

nuevas ideas 0 conceptos.



EI constructivismo supera a la pedagogfa tradicional caracterizada por el

predominio de las actividades academicas centradas en el profesor y la

pasividaddelalumnoenelprocesodeaprendizaje.

Respecto al aprendizaje enconstructivismo el"aprendizaje significativo" es

el principal prop6sitode lateorfa, la metodologfa de ensenanza se orienta

hacia la creaci6n de ambientes de aprendizaje 0 a crear las condiciones

necesariasparaqueestesede. Enestesentidoesimportantemencionarel

roldelprofesorcomofacilitador,eldelestudiantecomogestordesupropio

aprendizajeyeldeandamiajepresenteenloscontenidosdeensenanza.

Desde una perspectiva pedag6gica el constructivismo es una teorfa que

afirma que el conocimiento es un proceso mental del humane que se

desarrolla de forma interna conforme el sujeto obtiene informaci6n e

interactuaconsuentorno.

Por otra parte en el contexto del Nivel Medio Superior en la actualidad se

presenlandiversassituacionesen los estudiantes que luegose manifiestan

a manera de problematicas escolares y psicol6gicas tales como el bajo

aprovechamientoescolar, reprobaci6n, deserci6n, rezago. Asfcomo los de

tipo psicol6gico como laperdida deconfianza, autoestima, alteracionesdela

conducta desde leves hasta las que requieren intervenci6n medica 0

psiquiatrica, sin dejar de mencionar algunos factores sociales como la

pobreza, pandillerismo, el abuso de alcohol, drogas y embarazos en

adole.;;centes.

Con este panorama la intervenci6n tutorial como alternaliva de soluci6n no

solodebemencionarseoincluirseenlaorganizaci6nescolarparaimpactar

socialmente, sino debe demostrarse mediante estrategias de acci6n

construidas por el profesor Mor por medio de una praxis psicoeducaliva

planeada y dirigida a facilitar las redes de apoyo necesarias para ayudar a la

soluci6ndelproblemaoparledeel.



Ademas la tutorfa academica es una actividad implfcita en el quehacer

docentetomandoencuentalascaracterfsticasyedaddeljovenquecursael

Nivel MedioSuperior, es un hechoque los beneficios tanto en loacademico

comoeneldesarrollohumanodelestudianteseobjetivizanamedidaquese

lograsuperardichosproblemasymejorasusituaci6npersonalyescolar.

En estas circunstancias el tutor debe romper con esquemastradicionalesy

practicas burocratizantes, debe asumir una actitud creativa, innovadora,

constructivista; debe ser orientador, facilitadorymotivador,generarvfnculos

decomunicaci6n,libertadyconfianza,fomentarelaprendizajecolaborativoy

laautonomfapersonaldeltutorado.

3.2.1 Elaprendizajesegunelconstructivismo

'EI constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el

estudiante construye activamente nuevas ideas 0 conceptos basados en

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se

formaconstruyendonuestrospropiosconocimientosdesdenuestraspropias

experiencias' y la soluci6n de problemas reales 0 simulaciones,

normalmente en colaboraci6n con otros alumnos. Esta colaboraci6n tambien

seconocecomoprocesosocialdeconstrucci6ndelconocimiento.A1gunos

de los beneficios de este proceso social son:

• LQsestudiantespuedentrabajarparaclarificaryparaordenarsusideasy

tambienpuedencontarsusconclusionesaotrosestudiantes.

• Esolesdaoportunidadesdeelaborarloqueaprendieron'.

Ormrod (2003: 232)

Los te6ricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros,

planlearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la



comprensi6n de un estudiante y que el ambiente tenia una imporlancia

fundamental en este proceso.

'EI Constructivismo en sf mismo tiene muchas variaciones, tales como

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en

Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y

Construcci6n del Conocimiento, Independientemente de estas variaciones,

'elconstructivismopromuevelaexploraci6nlibredeunestudiantedentrode

un marco ode una estructura dada, mismaestructuraquepuedeserdeun

nivel sencillo hasta un nivel mas complejo, el cual es conveniente que los

estudiantesdesarrollenactividadescentradasensushabilidadesasipueden

consolidarsusaprendizajesadecuadamente", (Ibidem)

La formalizaci6n de la teorla del Constructivismo se atribuye generalmente a

JeanPiaget,quearlicul610smecanismosporloscualeselconocimientoes

interiorizado porel que aprende. Piagetsugiri6 que a traves de procesos de

acomodaci6nyasimilaciOn,losindividuosconstruyennuevosconocimientos

a parlirde lasexperiencias.

'LaasimilaciOnocurrecuandolasexperienciasdelosindividuossealinean

consu representaciOn interna del mundo, Asimilan la nueva experiencia en

un marco ya existente. La acomodaciOn es el proceso de reenmarcar su

representaciOn mental del mundoexternoparaadaptarnuevas experiencias.

La acomodaci6n se puede entender como el mecanisme por el cual el

incid~nteconducea aprender. Cuando acluamos con laexpeclativa de que

el mundo funciona en una forma y no es cierlo, fallamos a menudo.

Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de cOmo

funcionael mundo, aprendemosdecadaexperiencia". (Ibidem)

Es importante observar que el Constructivismo en sl mismo no sugiere un

modelo pedagOgico determinado (se trata de un modelo pedag6gico), De

heche, eI Constructivismo describe cOmo sucede el aprendizaje. sin importar



sielqueaprendeutilizasusexperienciasparaentenderunaconferenciao

intentadiseliarunaeroplano. Enamboscasos, lateoria del Constructivismo

sugierequeconstruyensuconocimiento.(lbidem)

3.2.2 Constructivismo social

En decadas recientes, los te6ricos constructivistas han extendido su

tradicional orientaci6n del aprendizaje individual a tratar dimensiones

sociales y de colaboraci6n al aprender. Es posible entender el

constructivismo social como la manera de reunir aspectos del trabajo de

Piagetcon el de Brunery de Vygotsky rJl/ood 1998:39).

EI constructivismo social en educaci6n yteorla del aprendizajees una teoria

de laforma en que el serhumanoaprendeala luzde la situaci6n socialyla

comunidad dequienaprende. La zona de desarrollo pr6ximo, desarrollada

por Lev Vygotsky y aumentada por Bruner es una idea bajo el

construetivismosocial.

EI terrnino Constructivismo Comunal fue introducido por Bryn Holmes en

2001. Como el mismo 10 describe en una publicaci6n propia, "en este

modelo, losestudiantesnosolamentepasan atravesde uncurso, comoel

agua a traves de unatuberra; sinoquedejansu propiahuellaenel proceso

deaprendizaje".

3.2.3 Del constructlvlsmo cognlt/vo al construct/vlsmo loclal

Las Ideas sobre el aprendizaje que ahora lIamamos construetivismo

cognitlvo, fueron las precursoras del surgimiento de la teorfa educacional

lIamada constructivismo social (McMahon 1997). Lev Vygotsky (1896-1934),

psic:6logo Bielorruso que vivi6 y trabaj6 bajo un ambiente Marxisla, se hizo



famosoporsusideassobre la mediaci6n como parte integral de la psicologia

delserhumano:"Elhechocentralsobrenuestrapsicologiaeselhechodela

mediaci6n" Vygotsky (1978:166).

Apesardequesutrabajos610 se conoci6 durante la decada de los 60, su

critica sobre el constructivismo cognitivo de su contemporaneo Piaget, 10

lIev6 al entendimiento de la importancia de la cultura, el lenguaje y el

contexto en el proceso de construcci6n del conocimiento. Mientras que

Piaget argumentaba que la gente debia hacerse su propia versi6n de la

realidad, Vygotsky ariadi6 que la importancia de discutirestaversi6n de la

realidad con losdemas para, atravesdelprocesodemediaci6n, liegaraun

nivel mas alto deverdad que haya sido probadosocialmente (Derry 1999).

EI constructivismo social expone que el ambientede aprendizajemas6ptimo

es aquel donde existe una interacci6n dinamica entre los instructores, los

alumnosy las actividades que proveen oportunidades para los alumnos de

crear su propia verdad, gracias a la interacci6n con los otros. Esta teoria,

por 10 tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el

entendimiento de 10 que esta sucediendo en la sociedad y para construir

conocimientobasadoenesteentendimiento.

3.3 Tutorla yexlstenclalismo

EI e~stencialismo como comente de la filosofla consiste en investigar

conceptualmente los principales problemas que se plantea el ser humane

durante su existencia, de acuerdo con esla comente filos6fica son

caracterlsticas de la existencia humana: crearse a si misma mediante au

propia Iibertad, vincularse con el mundo, Iigarse a las demas personas y

relacionarseconsigomismo.



Elplanteamientoexistencialista respectoalaexistencia humanaesel poder

realizarseen laformaqueseescoja, de tal forma que el puntode partidaes

lavivencia existencial y la necesidad de vivir la realidad. Ortega y Gasset

(1958) resumi6 su filosofia en la tesis 'Yo soy yo y mi circunstancia;

consider6quevidaesiarealidadradical,Iarelaci6nenlreelyoylas

circunstancias,elexperimentarlarealidad,unconjuntodevivencias".

Elexistencialismosecentra en eltema antropol6gico porlo que se estima

comounafilosoffapersonalista.

Por ejemplo en un programa tutorial al indagar cuestiones humanas se

encuentran tambilm hallazgos de gran valor psicol6gico, el supueslo

filos6ficoexistencialistaseconsideradegranutilidadparaelabordaje de las

personas participantes en el programa.

Sobre todo existe la necesidad de conocer datos del tutorado que permitan

indagar su condici6n humana, acompat'larlo en funci6n al proceso de

aprendizaje escolar y de libertad que se fomenta en la escuela,

transportando el autoconocimienlo del estudiante a un nivel ontol6gico, es

deciralconocimientodesusestrucluras fundamentales, que Ie permitan la

consolidaci6n de una existencia propia y personal en unasociedad de

normasycoslumbresestablecidas, apoyarlo para que haga buen uso de su

Iibertadymejoresusrelacionesinterpersonalesenunmundocomplicadoy

ca6tico.

'EI existencialismo es un movimiento filos6fico cuyo postulado fundamental

es que 105 seres humanos, en forma individual, crean el significado y la

esenciadesusvidas.Lacorrientedemanerageneral,destacaelhechode

la Iibertad y la temporalidad del hombre, de sU.existencia en el mundo m~s

que de su supuesta esencis profunda. Emergi6 como movimiento en el siglo

XX, en el marco de la literatura y la filosoffa. heredando algunos de los



argumentos de fil6sofos anteriores como Schopenhauer, Kierkegaard,

Nietzche y Unamuno·. Belaval Yvon (1989)

Para KarlJasperselexistencialismogeneralmentedefiendelanoexistencia

deun podertrascendental que 10 determine; estoimplicaqueel individuoes

Iibrey, porende, totalmenteresponsablede susactos. Esto incita en el ser

humano la creaci6n de una etica de la responsabilidad individual, apartada

decualquiersistemadecreenciasextemoael.

Segun el fil6sofo e historiador de la filosoffa Nicola Abbagnano, «Se

entiende porexistencialismo toda filosoffa que se conciba y ejercite como

anfllisisdelaexistenciasiemprequepor"existencia"seentiendaelmodode

serdel hombre en el mundo. La relaci6n hombre-mundoes, pues, el unico

tema de toda filosoffa existencialista».

"EI existencialismo nace como una reacci6n frente a las tradiciones

filos6ficas imperantes, tales como el racionalismo 0 el empirismo, que

buscan descubrir un orden legrtimode principios metafJsicos dentro de la

estructuradelmundoobservable, en dondesepuede obtenerelsignificado

universaldelascosas". Prini Pietro (1992)

Walter Kaufmann describi6 al existencialismo como "el rechazo a pertenecer

a cualquierescuela de pensamiento, el repudiarlaadecuaci6nacualquier

cuerpo de creencias, y especialmente de sistemas, y una marcada

insat~facci6n hacia la filosofJa tradicional, que se marca de superficial,

acadtlmicayalejadadelavida".

Es la filosofla de la existencia, el movimiento filos6fico y humanlstico

europeo. identificado por la concepciOn segun la cual "Ia existencia precede

a la esencia" (Jean Paul Sartre), y que popularizO a partir de la crisis y crltica

social y moral, a ralz de los estragos y dramas socio-fil0s6ficos ocasionados



porlasgrandesguerraseuropeas del sigloXX, especiaimente, la segunda

guerramundial.

'AI existencialismo se Ie ha atribuido un caracter vivencial, ligado a los

dilemas, estragos, contradicciones y estupidez humana. Esta corriente

filos6fica discute y propone soluciones a los problemas mas propiamente

inherentes ala condici6n humana,comoelabsurdodevivir, lasignificanciae

insignificancia del ser, eldilemadelaguerra,eletemotemadeltiempo, la

Iibertad, ya seafisica 0 metaffsica, la relaci6n Dios-hombre, el atersmo, la

naturalezadelhombre, lavidaylamuerteH
• Belaval(1981)

EI existencialismo busca revelar 10 que rodea al hombre, haciendo una

descripci6n minuciosa del medio material y abstracto en el que se

desenvuelve el individuo (existente), para que este obtenga una

comprensi6n propiaypueda darsentido0 encontraruna justificaci6n asu

existencia.

Estafilosoffa,apesardelosataquesprovenientesconmayorintensidadde

la religi6n cristiana, busca una justificaci6n para la existencia humana. EI

existencialismo, de acuerdo a Jean PaulSartre, indicaquenohaynaturaleza

humana. EI fil6sofo frances indica que la existencia precede a laesencia, 10

queenefectoesunataquealacreenciareligiosa,cuyopensamientoinici6

con Arist6teles y culmin6 con Sartre, quien indica que los seres humanos

primeroexistimosyluego adquirimossustancia; es decir, s610existimosy

mien~as vivimos, vamos aprendiendo de los demas humanos que han

inventado casas abstractas, desde Dios hasta la existencia de una

naturaleza humana previa'. Thody Philip (1966)



3.4 Tutorla y sociologia fenomenol6gica

La interpretaci6n de los fen6menos sociales se relacionan con suorigenque

estomadocomopuntodereferenciaparalainvestigaci6ndeunhecho,este

puede ser interpretado de distinta manera, 10 que permite enriquecer su

estudioyabrelaposibilidaddequeseabordedesdediferentesperspectivas.

Lafenomenologlaes unasociologlacentradaenelindividuoysupequel'\o

grupo de relaciones cara a cara mas que en la sociedad global, yen las

percepcionesyconceptualizacionesqueel individuotieney seformula del

mediosocial que 10 rodea.

Existen dos perspectivas para ver la sociologia fenomenol6gica: en sentido

estricto, propuesto por(Alfred Schutz); yen sentido amplio explicada porel

interaccionismo simb6lico, la etnometodologfa y la teorla dialectica de la

construcci6nsocialdelarealidad.

EI tema de interes central de la sociologla fenomenol6gica es el

LEBENSWELT (mundo de vida, mundo vivido); este termino, acuf\ado por

Edmund Hussert, hacereferencia ala dimensi6n socio-simb6lica de la vida

socialquelienequeverconlaformacomocadaindividuo,subjetivamente,

se relaciona con el mundo social (procesos econ6micos, de intercambio,

juridicos, fonmales de adquisici6n de conocimientos; instituciones escolares

odecualquierotrafndole;procesosdebusquedadepoder,y,engeneral,

todo!quello queesta dado en la vida social); la categoria de "mundo vivido"

(Iebenswelt)abarcalosjuicios, categorlas yvalores que de alguna manera

nonmanyregulanla propiavida personal.

En este sentido un programa Morial liene como objetivo apoyar el progreso

escolar, pera principalmente la aulorregulaci6n de la vida personal del

estudiante.



Se atribuye a Alfred Schutz el caracter de fundador de la sociologia

fenomenol6gica; este notable pensador aleman retom6 de la sociolog!a

comprensiva de Max Weber un principio metodol6gico basico de acuerdo

con el cuat 'EI objetivo de la sociologla es comprender el senlido de la

acci6nsocia/, esloes, e/senlidoquelosacloresdan a sus acciones, sentido

que esl~ en direcla re/aci6n con las acciones esperadas de olros aclores".

Schutz sei'\ala que el objetivo de la sociologra es comprender

empaticamente, intuitivamentelaacci6n social. Los individuos buscandarle

sentidoasusaccionesyalasdesus'coasociados", personas con las

cuales mantienen relaciones cara a cara, construyendose asr estructuras

significativas, lascualesincluyen: el significado que losindividuos dan asus

accionesyla comprensi6n de elias; las interpretaciones delaconducta de

losotros;y,laautointerpretaci6ndelasaccionespropias.

Acciones que se traducen al consejo y gula que se realiza en la tutoria

individualizadacuandoelestudiante buscacomoactuarcon sussemejantes

en caso de conflicto 0 de la simple interacci6n cotidiana a la que esta

expuestoeljovendebachillerato.

Lateorlasociol6gicaqueseadaptaalprocesodeatenci6ntutorialde los

estudianteseslasociologiafenomenol6gicayaqueesunasociolograque

puede ayudar a comprendercomo interactua el alumno con base a sus

relaciones cotidianas sea a nivel de grupo, familiar 0 escolar, asr como

expli?r la percepci6n y conceptualizaci6n que tiene del medio social que 10

rodea.

En consonancia con 10 anterior, el prop6sito de esta sociologra es descubrir

los significados que los individuos dana su acci6n, asuvida; reconstrufrlas

construcciones subjetivas de los actores.sociales, sacartasa laluz utilizando

los tipos !deales, contribuci6n esta que se debe a Max Weber, los cuales son

de dos clases: materiales que desaiben los principales rasgos observable!



de algun modele de acci6n social (ejemplo: la burocracia, una noci6n

formalmente establecida que consta de una jerarquia de cargos, reglas

oficialesytareasespecializadas);y,personalesloscualesreconstruyenlos

significadosquelosindividuosparticipantesdanasuacci6nyalade sus

'coasociados' (ejemplo: las costumbres, aunque llstas existen en toda

sociedadcomounaformasocial,s610selespuedecomprenderentllrminos

personales, es decir, aclarando por medio de ejemplos concretos c6mo

ciertos tipos de conducta son sometidos a fuertes sanciones). Gonzalez

(2002)

Aun cuando es de inspiraci6nWeberiana, entre la proposici6n de Schulzyla

de Weber se puede identificar ciertos contrastes. Schulz propone una

sociologfadelindividuomientrasqueWeberproponeunasociolograde 10

individual, entendiendo esto ultimo como 10 singular, 10 hist6ricamente

irrepetible.

Otroelementodecontrasteeselpapelqueleatribuyenalacultura; segun

Weber, los valores de la sociedad condicionan la acci6n individual; en

cambio, Schulzminimizaelpapelcoercitivodelosocialsobreelindividuoy

concibea lossujetos, sus interaccionesysignificaciones comola realidad

socialmisma.

La sociologfafenomenol6gicaensentidoampliose nutrede las siguientes

corrientes: el Interaccionismo simb6lico, la etnometodologla; y la teorra

dialllc.!ica de la constnucci6n social de la realidad. A continuaci6n se

mencionaran algunos de los aspectos esenciales de estas corrientes

filos6ficas:



3.4.1 Ellnteraccionismosimb6lico

Estaposturasostienequelainteracci6nhumanaestamediadaporsrmbolos

(Ienguaje, vestimenta, gestos, rituales); la forma como cada individuo se

presentaasimismoantelosdemases 10 que constituye la realidadsocialy

permitealsoci610gocomprenderelsentidoqueelsujetodaasuacci6nya

su mundo; finalmente, para comprender la simbologfa y el sentido de la

interacci6ncaraacara, es menester una inmersi6n profundaenel mundo

cotidiano de los sujetos de estudio, paraestoelmetodoid6neo, seMIan los

interaccionistassimb6Iicos,eslaobservaci6nparticipante.Jacobs(1989)

Elprimerproponente,grante6ricodeestaescuelayquieninvent6eltermino

fue Herbert Blummer; este senala que las premisas fundamentales del

interaccionismo simb61ico son: los seres humanos actuan hacia las cosas

sobrelabasedelossignificadosqueestastienenparaellos;elsignificado

de tales cosas se deriva, o surge, de la interacci6n social que uno tienecon

los demas; y estos significados se manejan y modifican pormedio de un

procesodeinterpretaci6nqueutilizanlaspersonasaltratarconlas cosas

queencuentran.

3.4.2 La etnometodologla

Este termino fue acul'\ado por Harold Garfinkel para denominar a la

metod.ologla que los jurados utilizaban en el proceso de la toma de

decisiones;elprop6sitobasicodelaetnometodologlaesdescubrirelsentido

ocultodelasactividadescolidianasdelosindividuos;porgeneralizaci6nse

extendi6ala"metodologla"queulilizalagentecomunycorrlenteenlavida

colidiana cuando razona acerca de la sociedad y sus obras.

Este interlls por la oculta colidianidad de la vida refteja el principio

etnometodol6gico b4sico Begun el cual la organizaci6n social y la interacci6n



quesedadentrodeellasebasaenreglasysignificacionescompartidas,de

las cuales muchas veces la gente no tiene conciencia; aquello que los

individuosparticipantesdan porsupuestoensuinteracci6nes Io que

constituye el mas s6lido sustrato, precisamente por su invisibilidad de la

realidadsocial.

3.4.3 Teoria dialectica de laconstrucci6n social de la realidad

Elprincipiobasicoquesustentaestateoriaesqueentreelindividuoyla

realidadsocialseda una relaci6n dialectica; elindividuocolectivocreala

realidadsocial;peroestarealidadsocial,objetivada,creaalindividuo.La

relaci6nentrehombre(productor)ymundosocial(producto)esdialectica;el

hombre no aislado sino en comunidades y mundo social interactuan; el

productovuelveaactuarsobreelproductor;lasociedadesunproducto

humano,esunarealidadobjetiva;aslqueelhombreesunproductosocial.

"De acuerdo con la Teorla Dialectica, tres son los procesos sociales que

explicanlavinculaci6n Hombre-Sociedad:

Extemalizaci6n:existenpautasdeinteracci6ninstitucionalizadasde acuerdo

con lascualesesesperablequeelindividuosecomporteen determinadas

situaciones; conforman un orden social previo y superior al individuo

actuantequeestedaporsupuesto;segunesto, las conductas individuales

serlan.externalizaciones de este orden social.

Objetivaci6n: cada individuo se enfrenta a conductas de otros actores y a

reglas y significaciones institucionalizadas que, desde su perspectiva

subjetiva,seleobjetivizancomounarealidadanlesimismoqueleconstrine.

Inlemalizaci6n: esta estructura social ~bjetivada que los individuos no

alcanzanapercibircomosucreaci6ncolectivaseperpetUa-aunquetambien



cambia-pormediode la internalizaci6nquecadaquien hace delasreglas,

pautas de conducta, tipificacioneseinstitucionesde lasociedad en quevive

(lainternalizaci6n,vistadesdelaperspectivadelasociedad,es 10 que se

lIamasocializaci6n)".Goet(1984)

Como srntesis, la convergencia de todas las fuentes filos6ficas y

antropol6gicasquelesirvendesustratopermitenafirmarque:

'La sociologla fenomenol6gica se centra en el individuo y su pequeno grupo,

actuante en un medio geografico delimitado. Su intenci6n fundamental es

comprender c6mo cada individuo hace para dar sentido a su vida y a su

acci6n dentro del mundo de relaciones cara a cara en que se desenvuelve".

AJfredSchutz

Para fines del programa de tutorfa son relevante las caracterrsticas

individualesdelalumnoysusgruposdereferencia;familiar, amistadesode

companeros de aula, la ciudad, poblaci6n, barrio 0 colonia donde vive y

comocon~stasinterrelacionesalasquecotidianamenteesti:\expuestodebe

saliradelanteenelmundoenquesedesenvuelve.



CAPITULO 4

METODO DE TRABAJO

4.1 Tipodeestudio

Esta investigaci6n es de tipo interpretativo ya que busca identificar, explicar

e interpretarlossignificadosque los alumnosy profesores Ie otorgan a la

experienciatutorialcomoaconteceenelescenarioescolar,lainterpretaci6n

de la informaci6n de documentos y la recabada por medio de entrevistas y

cuestionariosseanaliz6einterpret6mediantelalt~cnicahermeneutica.

4.2lnfonnantes

La selecci6n de las personas que facilitan al investigador la informaci6n

necesaria para comprender el significado y las adecuaciones que se

desarrollan en determinado contexto tiene, en la investigaci6n cualitativa,

unas caracterlsticas claramente diferenciadoras. Este proceso no se basa

comoenotrosenfoquesdelainvestigaci6n-enelsupuestodequetodoslos

miembros de una poblaci6n dada tienen el mismo valor como fuentes de

informaci6ny, portanto, laelecci6n dealguno de ellos esmera cuesti6n de

azar.Losinforrnantesconsideradosenunainvestigaci6ncualitativaseeligen

porquecumplenciertosrequisitosque, enel mismocontextoeducativo oen

la misma poblaci6n, no cumplen otros miembros del grupo 0 comunidad. Lo

que se cuestiona, por tanto, es la idea misma de poblaci6n, de grupo

indiferenciado de personas con unas caracterfsticas definitorias comunes.

Rodriguez (1999 p:134)

Frente al muestreo probabillstica la investigaci6n cualitativa propone

estrategias de selecci6n de informantes que suponen una selecci6n



deliberada e intenciona/. Las personas 0 grupos no se seleccionan al azar

paracompletaruna muestradetamarion, seeligen uno a uno de acuerdo

con el grado en que se ajustan a los criterios 0 atributosestablecidosporel

investigador.lncluso,enalgunosestudiosseeligeaunasolapersonao

instituci6n como caso y, desde luego, nunca a partir de una tabla de

numerosaleatorios.(lbidem)

La selecci6n de informantes tiene en la investigaci6n cualitativa, con la

excepci6n de algunos estudios de caso unico, un caracter dinfJmico. Es

decir, el proceso de selecci6n de informantes no se inlerrumpe sino que

continua a 10 largo de toda lainvestigaci6n, valiendose de estrategias

diferentesseguneltipodeinformaci6nquesenecesitaencadamomento.

Como consecuencia, estetipo de selecci6n de informanlestambien puede

definirse como ffJsico, dado que su desarrollo tiene lugaren mas de una

etapa 0 momenta de la investigaci6n. Y, porende, setratade un proceso

secuencia/, que comienza generalmente asociado con la elecci6n de

fen6menosqueresultanprioritariosparacontinuarvinculandoalestudiode

fen6menos que emergen continuamente a 10 largo de la investigaci6n.

(lbidemp:136)

Por las caracterfsticas ya apuntadas puede deducirse que la selecci6n de

informantesenla investigaci6ncualitativa norespondeaunesquemaoplan

deacci6nfijadodeantemano,masbieneselfrutodelpropioprocesoquese

genera con el acceso al campo del investigador. Se trata de un

pr0ee;limientoaposterioriquesevadefiniendoconel propiodesarrollodel

estudio.lgualmente, estetipodeselecci6nsecaracterizaporquerealiza un

proceso de contrastaci6n continua, en el que los datos aportados por uno 0

varios informantes se rap/ican a partir de la informaci6n que proporcionan los

nuevas grupes 0 personas seleccionados. (Ibidem)



Dadas las necesidades de informaci6n se tienen 2 tipos de informantes:

profesoresyestudiantes.

Para la aplicaci6n de cuestionariosy entrevistas se seleccion6 a estudiantes

de 1°y2°ariodelapreparatoriano.1 tumovespertino,pormediodeuna

entrevistapreviaconeldirectordeiplantelconsideraqueeneIturno

vespertinoexisteun mayor numero de casos problematicosyajuiciode la

autoridad es necesario implantar un programa tutorial en la instituci6n

prioritariamenteenelturnode latarde, yefectivamentedeacuerdo con 10

observadoenelprocesodeinvestigaci6nylasopinionesdelosprofesores

existe un mayor numero de alumnos que requieren distintos tipos de

atenci6n sobretodo en el area academica yafectiva.

Seentrevist6yseaplic6elcuestionariodenominado"causasdereprobaci6n

ydeserci6n'a30estudiantes, 15de 2° semestre y 15 de 4° semestre 1 de

cadagrupoyaqueenamboscasossetienen 15gruposde 1°. Arioy 15de

2°. Ano.

Opcionesincluidasenelcuestionarioaplicadoalos30estudiantesyalos10

profesoressobrecausasdereprobaci6nydeserci6n,seseleccionaronlos

siguientesindicadores:

F,!!tas

Malosh4bitosdeestudio

Poco interes en las materias

- Mecanismosdeevaluaci6nutilizados

Faltade espacioseducativos para la atenci6nde estudiantes

Tiempo y recursos materiales escasos.

Excesiva carga academica (muchas materias)



• Problemasdecomunicaci6nconprofesores

• EI cuestJonario completo aparece en el anexo G y G1, Y la interpretaci6n de

resultados en elcapitulo 5.

EI cuestionario CT3 para identificar la percepci6n que el estudiante tiene

sobreel lemadetutorfaseaplic6a400estudiantesyserealiz6 al inicio de

esta'investigaci6n, haciendolaaclaraci6n que para aplicarse fuenecesario

explicar que es un programa tutorial y que ofrece, al mismo liempo pude

percatarmeque algunos alumnostienen una idea previa de latutoriayaque

aclualmente esla incorporada al esquema de la educaci6n basica

(secundaria). Este cuestionario fue la base para formular la guia de

entrevistasyelcuestionariodecausasde reprobaci6nydeserci6nescolar.

La pregunla fue: Considero que un programa de tulorfa me puede apoyar

para:

Losindicadoresseleccionadosfueronlossiguientes:

Motivarmealestudio

Aprendera aprender

Reforzarmishabitosdeestudio

Aumentarmiaprovechamientoescolar

Resolverproblemasescolares

• ConocerlascarrerasdelaUniversidad

• Descubrirmishabilidades

• SoTucionarconflictosfamiliares

• Relacionarme con el gruposocial yescolar

• Conocermecomopersona

• EI cuntlONlrlo completo aparKe an al anaxo CT3, y 'a InterpNtacl6n de _ultad~

anelcapl1u1o5.



4.2.2 Criteriosdeselecci6nde informantes

Alumnos:

• Seralumnoregulardelcicloescolarvigente

• Haber recibido alguntipo de orientaci6n tutorial.

• Aceptarparticiparenlaentrevistayaplicaci6ndelcuestionario.

Profesores:

• Serdocenteadscritoalaunidadacademica.

• Haberrealizadoalguna actividad deorientaci6n tutorial con sus alumnos.

• Aceptar colaborar con laentrevistayaplicaci6n del cuestionario.

*EI termino orientaci6n tutorial esttl planteado de esta forma ya que en el

contexte esttl mtls socializado el termino de orientaci6n en actividades de

apoyoalestudiante.

4.3 Flabllldad del procedlmlento de recoleccl6n de fnformacl6n

Para otorgar fiabilidad al procedimiento de recolecci6n de informaci6n se

utiliz6elpuntodesaturaci6n, el cual consiste en contrastar los resultados

obtenidosenloscuestionarios,lasentrevistas,laobservaci6nylarevisi6n

de documentos sobre tutorla para confirmar que la informaci6n que se

recogeesredundante.

Lavalidezdelpresentetrabajocualitativoserealiz6atravesdelarelaci6n

intersubjetiva con los informantes clave as! como la revisi6nde la directora

de tesis siendo comentada desde fuera del proceso de recolecci6n de la

informaci6n.



Para el desarrollo de las entrevistas el numero de estudiantes participantes

se redujo a 5,105 requisitos fueron que conocieran del tema y que sus

profesores de orientaci6n realizaranaccionestutoriales, loanteriorconla

ideadequepudieranexplicarelsignificadoyconstrucci6ndesusvivencias.

Mientrasqueelgrupodeprofesoresquerealizanaccionestutorialestambilm

se redujo a 5 participantes, estos maestros son conocedores del tema y

muestraninteresde que funcioneun programaal interior de la preparatoria,

los temasdesarrolladosfueron los siguientes:

ACTIVIDADES Actividades de tutoria realizadas en la escuela

Descripci6ndelosbeneficios,alcancesypercepci6ndelaactividad
tutorial anivel personal.

ACCESIBILIDAD Lo que facilita 0 dificulta la actividad tutorial en el contexte escolar.

ATENCION Losapoyosdetipotutorialrecibidosyquienloshaproporcionado.

(verguradeentrevistaparaestudiantesyprofesoresanexoH)



4.5 Cuadro donde se muestra la articulaci6n de conceptos operativos,

10 observado, c6digos de anal isis y la justificaci6n del

instrumentoempleado

DEFINICI6N LO C6DIGOSDE
OBSERVADO ANAuSIS

Forma de atenci6n
educativadondeun
profesorapoyaaun

~:~=~~~i~~~~~e:u~~
manera sistematica por -Actividadesde
media de laconstrucci6nde apayo

~e~n~~~sOSde p~~~;~::,~:
apropiadoseinlegraci6nde
gruposoonfoonea criterios
deroon~",eoyoontrol.

Sonrepresentacioneso-Sensaciones
indiciosdeunacosa, -Oelcontextodel
eJlpresi6ndeunaideao-Actitudes NMS
tosa material. distinguir

SIGNIFICAOOS ~~~r:~n~i~~ ~~~~:d d~ -lntenciones -(.QueesTutoria? ~~~;~~~\~~r dle~

:::tr':,1d~r e~apr~~~~~~ -Interpretaciones -Objelivos ~:~:~~n~~t~~re el

interacci6n social • Motivos - Su utilidad ~~I~~~~~:2~a~ad~

reprobaci6ny
deserd6naplicado
aestudiantesya

_Construcci6ndeldocentes

programa _ Entrevista

~~~~p~~~u~e~ ~:p~r~e~~::sn de

-Aclivldadel
reaIzadas.



CAPITULO 5

RESULTADOS

5.1 Del cuestionario CT3 para identificar la percepci6n que el

estudiante tiene sobre el tema de tutoria

Se aplicaron 400 cuestionarios a igual numero de alumnos y que

actualmente estan inscritos en el presenteciclo escolar,los resultados se

presentanen porcentajes considerandoel total de respuestas a cadaunode

losindicadores

Lapreguntafue: "Consideroqueun programa de tutoria me puede apoyar

para?:

Lasrepuestasfueron las siguientes:

Aprenderaaprender

Aumentar ml aprovechamiento escolar

Re5Olverprobiemasescolares

Soludonarconftldosfamillares

Relaclonanneconelgruposocialyescolar

Saber manejar tensiones en una sociedad sometida al estr6s es parte de la

vida cotldiana, esto afecta a nillos, aduttos y los adolescenles no son la



excepci6n;deahllanecesidaddeaprenderaidentificarcualessonestas

tensiones,yquelasprovocan;unavezidentificadasbuscaralternativasde

soluci6nquepuedanayudaraenfrentarlassituacionesquelasproducen.

Los adolescentes de la preparatoria tienen problemas como las demas

personas, estosproblemassonsituacionesdelavidadiariaodetodoslos

dlas con un origen en los ambitos donde este interactua; y pasa la mayor

partedesutiempolafamilia,ylaescuela.

La capacidad de enfrentarlosconflictos de una maneraconstructivarequiere

habilidadparaenfrentarlosnocomodesgraciaspersonalessinsoluci6nsino

como parte de la vida misma.

A continuaci6n se describe la interpretaci6n de resultados del cuestionario

aplicadoconelprop6sitodeconocerlapercepci6ndelestudianterespecloa

los apoyos que puede proporcionar un programa de tutorfa: EI porcentaje

masallocon un 90% conlest6: "para descubrir mis habilidades" Ioquelleva

alasiguientereflexi6n;elserhumanoamedidaquecreceadquierevariadas

habilidadesparaenfrentarysuperarlassituacionesrutinariasdelavida:

como el saber comunicarse efectivamente, saber tomar decisiones,

desarrollarlacreatividadoresolverproblemasdediferenlenaturaleza,sobre

lodolahabilidadparamanejarlasemocionesytensionespuedeserdiflcilde

adquiriromanejaryaquedesdepequenoelserhumanoaprendeaexpresar

de una manera determinada emociones que son naturales como la ira 0 la

alegrl~porejemplo; pero la clave es que aprenda a manejarlas sin hacer

dano aotras personas.

EI segundo indicador con un porcentaje del 80% fue para "conocerme como

persona", los alumnos consideran que el programa tutorial debe apoyarel

autoconocimiento; el autoconocimiento liene que ver con el conocimiento y

ac:eptaei6n que sa tienen tanto de las fortalezas y aspectos positives como

de las debilidades y Iimitaciones. Conocer las fortalezas Ie permite saber al



estudiantequepuedeofrecercomopersonayenquesepuededesempenar

bien;alconoeersusdebilidadesporl6gieasabeenquepuedepartieiparo

c6mo prepararse mejor para evitar 0 no cometer errores, aceptar las

limitaciones personales no es sencillo y puede ser hasta doloroso 0

frustranteperoesnecesarioporquerepresentaunpasohaciaelerecimiento

personal.

"Motivarme al estudio" obtuvo un 80%, se puede decirque no existe una

formula magica para motivar a los estudiantes, hay ademas diversos

faetoresqueafeetanlamotivaci6ndeunalumno;alahoradeaprenderpor

ejemplo,elinteresenlamateriatienequeverconlapercepci6nquesetiene

desu utilidad, eldeseo de aprenderla asignatura, la autoconfianza,

persistenciaporobtenerunabuenacalificaci6n;esnecesariorecordarque

precisamente una de las causas principales del fracasoescolareslafaltade

motivaci6n, ya que la motivaei6nestaconstituida portodos aquellosfactores

que proporcionan energla para estudiarymantener la fuerza de voluntad

hastaconseguirunfinpropuesto.

Deacuerdocon los resultadosel 74% de los estudiantes que partieiparonen

el,senalanuninterespor"conocerlascarrerasdelauniversidad",estecaso

loreclamarla con justa raz6nlaorientaci6nvocacional, peroeltemaesde

un interescomun entre losj6venes yes tema de eonsulta de los estudiantes

depreparatoriaasusprofesoresdediversasdiseiplinasinclusive.

Por o![a parte la tutorfa como servicio de apoyo se puede vincular ala

orientaci6n como unaestrategia de intervenci6n paracubrirestanecesidady

apoyar al estudiante; explicar las carreras que ofrece la Universidad

Aut6nomade Nayarity las Instituciones de Educaci6n Superior del estado 0

enelpals,clarificarsusdudasenlaelecci6ndeunaprofesi6n;sindejarde

lade que elegir implica tener ciarlo grad.o de libertad Y que eata llbertad

representa conocer las posibilidades y limitaciones del alumna y del medio

en que se desarroUa.



Pues la elecci6n de carrera esla ligada a lavocaci6ny lalarea de orienlarde

que es 10 correcto 0 10 mas cercano a el, es una larea que requiere de

conocimienlos y capacilaci6n para desemperiar esla labor en donde el

sentidocomun,elprop6sitodehacerelbienylahabilidadparaeImanejode

lasrelacioneshumanasesunpunlodereferenciadelerminante.

La escuela como parte integral del sistema social ademas de transmitir el

conocimiento, la cultura y fomentar normas y valores, determina en gran

parteel rol social del estudiante; esenelcontextodelaescueladonde

'resolver problemas escoiares'liene un significado positivo para el alumno,

pues de ello depende enfrentar los problemas que se relacionan con el

aprovechamienlo escolar, el bajo rendimiento academico 0 el auto

descubrimientodehabilidadesypotenciales.

De acuerdo con los datos correspondientes al quinto lugar con un 66%

serialan que esta debe seruna de las funcionesde un programalutorial.

EI sexto lugar de acuerdo con las respueslas corresponde a "reforzarmis

Mbitos de estudio" con un 60%. Laaplicaci6ndebuenastecnicasdeestudio

permite corregir habitos para mejorar el rendimiento academico a traves del

programatutorial.Nosedebeolvidarquelaagilidadmentaldeunestudianle

puede estarcondicionada mas que porsus capacidadesmentales porsu

motivaci6n,Ia aplicaci6n de tecnicas de estudio levan a permitircorregir

ciertos.Mbitos que pueden mejorar 0 reforzar su rendimiento academico

sustancialmente,yfortalecerestfmulosquelollevenaltriunfo,pormediode

la adopci6n de un metodo mas amplio que ayude al alumno a explorar 0

evaluarfacetasalrededordelestudio.

Las t6cnicas de esludio son las herramientas que se utilizan para estudiar,

en cambia los h4bitos de estudio induye~ las formas en que el sujeto se

relaciona con el esludio, siendo un potente predictor de exito.



Las nuevas formas de organizaci6n familiar en la sociedad contemporanea

tienen una significaci6n imporlante en la estructura de la personalidad y

desarrollo pslquicodel adolescente, esto Ie produce angustiaenelsentido

de querer "solucionar los conflictosfamiliares" quese Ie presentanrestando

energfa al tiempo que debe dedicar al estudio; entre los casos mas

frecuentesyque afectan al estudiante estan los problemas econ6micos,Ia

violenciaintrafamiliar, eldivorciode los padresyel usodedrogasporalguno

de los progenitoresoinclusoporel mismo, el 50% de losj6venesa Ios que

selesaplic6elcuestionariohizoreferenciaaestepunto.

Otrode los indicadores que arroj6 un 50%sobre la percepci6n que tieneel

estudiantede los apoyosque puedebrindarun programatutorialesapoyar

paraqueelalumnologre"relacionarsemejorconelgruposocialyescolar".

La adolescencia como una de las etapas mas imporlantes en el desarrollo

de la vida del ser humane se caracteriza por el periodo de ajustes

psicol6gicosindividualesyensayossociales de 10 que sera elfuturo,mismo

quelepermitiranfuncionarconrespectoaslmismoyconelmediosocialy

cultural dondeseencuentra, en estecasoa parlirde las interaccionesy

relacionesconelgruposocialyescolaresfactiblequesegenerensucesos

trascendentales como el noviazgo, el descubrimiento de la sexualidad, el

aprendizaje de normas y valores como un producto de las relaciones

socialesyladinamicadelgrupoescolar.

Deacuerdo con los resultados del cuestionarioel indicadorque se retiere a

"aumentar mi aprovechamiento escolar" obtuvo el noveno lugar con un

49.75%; a este respecto es necesario que el profesor haga uso de las

herramlentas que proporciona la pedagogla para que Ie permita hacer un

an4lisis de los m~todos y bH:nicas utilizadas en la formaci6n del estudiante,

lendiendo como meta apoyarto a obtener' un mejor rendimiento escolar asl

como sensibUizarlo con relaci6n al proceso de aprendizaje por medio del uso



de metodos y tecnicas que incrementen el aprovechamiento academico,

enserlarlo a administrar el tiempo, a comprender los trabajos asignados,

aprenderatomarnotas,conocerpalabrasnuevas, redactarensayos, aplicar

tecnicasdin;§micasdelectura, elaborarmapasconceptuales, hacerpr;§ctica

y utilla informaci6n 0 a desarrollar Mbitos de pensamiento critico entre

otres.

Porultimoaprenderaaprendereslograrqueelconocimientoadquiridopor

el estudiante sea significativo, de tal maneraque lopueda utilizardeforma

efectivaysepadondeaplicarloenelmomentoquelorequierayqueadem;§s

sea pertinente para su vida; esteindicadorobtuvoel 30.25% de respuestas

delcuestionario;aprenderaaprenderesdescribir,crear,inventarapartirde

losmediosquelopermitan.

Aprender a aprender lIeva a revisar los estilos de aprendizaje, a trabajar,

seleccionar y organizar la informaci6n, las estrategias para aprender

aspectos actitudinales y motivacionales del tutorado, revisarlasteorlasdela

inteligenciaemocionalydeinteligenciasmultiplesentreotras.

5.2 Resultados del cuestlonario denomlnado causas de reprobacl6n y

desercl6n escolar

Uno de los prop6sitos de un programa tutorial es apoyar al estudiante

duran~supermanenciaenlaescuelaparaquelogreterminarconexito sus

estudios y detectar oportunamente factore5 de rie5go. Asl como disminuir la

reprobaci6nyevilarladeserci6nescolar.

Para el efecto se aplic6 el cuestionario lIamado "Causasde reprobaci6n y

deserciOn" a 10 profesores y a 30 estudianles del tumo vespertino con lOll

resultados que acontinuaci6nsepresentan.



Elcueslionarioliene8opcionesparaconleslarysesolicil6alosinformanles

queinlerprelaran yordenaran del 1 al8siendoel11acausamasimportanle

porlacuallosesludianlesrepruebanoabandonanlaescuela,yla81ade

menorimportanciasegunlavaloraci6ndecada participanle. Elresulladose

presenlaconbasealamayorcoincidenciaenrespuesla.

5.2.1 Aplicadoaestudiantes

(1)

(5)

(2)

(4)

Faltadeespacioseducativos para laatenci6ndeesludianles

Tiempoyrecursosmaterialesescasos

Excesivacargaacademica(muchasmalerias)

Problemasdecomunicaci6nconprofesores

5.2.2 Apllcado a profesores

(7)

(8)

(6)

(3)

(1)

Malos habitos de estudio en los alumnos (2)

Poco inleres en las materias (3)

Mecallismosdeevaluaci6nutilizados (4)

Faltadeespacioseducativosparalaalenci6ndeesludianles (5)

TiempoYreaJrsosmalerialesescasos (6)

Excesivacargaacademica(muchasmaterias) (7)

Problemas de ccmunicaci6ncon los alumnos (8)



Interpretaci6n de la informaci6n del cuestionario sobre las causas de

deserci6nyreprobaci6nescolaraplicadoaprofesoresyestudiantes;existe

coincidenciaen la respuesta de que la principal causa poria cuaI los

alumnosrepruebanesporfaltas.

Los profesores entrevistados senalaron que esto no permite lIevar un

seguimiento academicodel proceso educativo, sobretodoen modalidades

escolarizadasendondeexisteunprogramaquemarcatiemposdeejecuci6n

asfcomoproductosyactividadesdeaprendizajeparaserrealizadasenla

horadeclase,tareasyevaluaci6ndelaparlicipaci6nactivadelestudiante.

La asistencia del alumno masque una forma de control en los programas

escolarizadosrepresentalainstitucionalidad,elordenylaintencionalidaddel

docente por producir aprendizajes en un marco de acompanamiento y

formaci6nescolar.

La segunda causa senalada es que losalumnosdesertanyreprueban por

malosMbitosdeestudio, mientrasqueelcuestionariodelosestudiantes

arroja que es pordesinteresporlas materias, en este puntose considera

que ambas respuestas se complementan; ya que la ausencia de Mbitos

puedetenerorlgenesrelacionadoscon los antecedentes escolares, el

desinteres y con aspectos motivacionales, siendo el desinteres por las

materiaslaterceracausaidentificada.

Larespuestasiguienteserlalaquelosalumnosdeserlanyreprueban porlos

mecanlsmo de evaluaci6n utilizados, tambien los estudiantes la serialan

comolacuartacausaporlacualrepruebanoabandonanlaescuela,loque

lIevaalarellexi6ndequeeslapasandoenesteasunto;lasautoridades

educativascomo una de las medidas para evitarqueestosucedaenel Nivel

Medio Superior establecieron los examenes deparlamentales que no han

tenido mucho 6xito en el contexto ya que falta mucho trabajo de

coordinaci6n de las actividades docentes. trabajo en las academias y

supervisiOn.



Por otra parte el sistema de control escolar que se tiene no registra

calificaciones parciales, s610 las de final ordinarioylas opcionesde

recuperaci6n, quedando en este caso el procedimiento de evaluaci6nyel

registrodelascalificacionesaladecisi6ndecadadocente,siendohastael

final del semestre en muchas situaciones cuando el alumno conoce su

calificaci6nosuestadoacademico.

La quinta causasenaladadedeserci6nyreprobaci6nescolares porfaltade

espacioseducativos; el profesorde preparatoria senala que los principales

recursos de apoyo en la ensenanza que imparte 0 en la producci6n de

aprendizajessonelpintaron, libros, laredysuspropiashabilidadespara

desarrollarsutrabajo;senalanquenoexistenapoyosoareasdeatenci6n

educativadistintos ala atenci6n que se ofrece en las horasdeclase,pesea

que la preparatoria es un nivel educativo formativo, mientras que los

estudiantescomparanlainfraestructuraylosrecursosquesedisponenenla

preparatoriaconlosdelassecundariasdedondeprovienenyefectivamente

en la mayorfa de elias existen mejores condiciones de infraestructura 0

puestos para la atenci6n a estudiantes como trabajo social, psicologla

educativa,pedagogos,asesorlaytutorla.

La siguiente que es la numero seis es debido al "tiempo y recursos

materiales escasos"; los profesores contestaron que el estudiante dedica

pocotiempo a susactividadesescolaresya que un numero considerable,

aunque nose precisa, combinan laescuelacontrabajo; olros ayudan a los

padre~ con el cuidado de la casa, el deporte 0 simplemente andar con los

amigos, mientras que para los estudiantes ocupa el ultimo lugar de

imporlancia como causa de deserci6n y reprobaci6n escolar.

De acuerdo a las respuestas del cuestionario aplicado a profesores la

s6ptima causa de echo es la "excesiva. carga academica" entendiendose

como el total de materias per semestre 0 el total de horas elase que el



estudiantetienen porsemana, encontrandoseque en promedioel total de

horasporsemanaenlapreparatoriaesde32horasaproximadamente.

Losprofesorespercibenquelacargaacademicaestaequilibrada pero loque

haceque esta sea pesada es poria instrumentaci6n didactica con que se

abordan las materias, ya que debido a las carencias de infraestructura la

mayoria de horassedesarrollan en el aUla,mientrasqueel estudiante solo

percibequellevamuchasmaterias.

Como ultima causa los profesores senalan que el estudiante deserta 0

reprueba "porproblemas de comunicaci6nentreel estudianteyel profesor",

mientrasqueparalosestudiantesesteindicadorrepresentalaterceracausa

quepropiciaelabandonoescolarolareprobaci6n;loquellevaareplantear

tanto las estrategias de comunicaci6n del profesoren cuanto a suactitudylo

queestosignificaparasusalumnos.

La comunicaci6n es un fen6meno complejo que integra multiples formas de

comportamiento, palabras, miradas, en toda la actividad pedag6gica el

profesorestablece una comunicaci6n constante con sus alumnos, conocer

este proceso ayuda a comprenderlos fen6menos que en el pueden tener

lugary manejarlas diferentes situaciones que pueden surgira partir del

conocimiento.

Lafunci6neducativadependedelprocesodecomunicaci6n,elalumnoimita

asurllaestro, es un proceso complejo de caracter interpersonal queselleva

a cabo en el intercambio de informaciOn profesor-alumno durante el proceso

ensenanza-aprendizaje.
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5.3 Raflaxl6ndal.acategorlaadean6l1ala utlllzadaaenl.entreviat.

Esta secclOn de resultados est~n claslficados en 4 categorlas de an~lIsls

sobre la percepclOn y procedlmientos que se reallzan en tutorla en la

preparatorla no. 1 dela UniversldadAutOnomade Nayarit, lascategorfasde

anallsis son: significados, actividades, accesibilldad y atenclOn, las

respuestas se presentan agrupadas en cada categorfa de an~lIsls y se

construyeron a partir de cOdlgos cualltatlvos Interpretados de Iasentrevlstas

aestudlantesyaprofesoresdelalnstltuclOn.

5.3.1 Significado.

EI significado es la representaclOn Individual que cada alumno 0 docente

perclbeconbaeealosalcancesdelaactlvldadtutorlalydarespu8Itaala

preguntacentraldelalnvestlgaclOn;l.Qu6slgnlficadosleotorganelprofesor

y el alumno a un programa de IntervenclOn tutorial como relpuesla a la

diversidaddeproblemasdelosestudlantesdelapreparatorlano.1?

Con la Idea de recabar la InformaciOn lobre los dlverlol slgnlficadol que

tanto alumnos como profesoresle pueden otorgar ala tutorfa dadallal

condiciones tan Inclplentes y no slltematlzadas con que se mane)a eeta

actJvldad la pregunta utlllzada fue: l.COmo descrlbel 101 beneflclol y

alcancesdelaactJvldadtutorialentupereona?

Menclonando que el algnlficado de tutorfa tambl6n el~ determln.do per 'II

caraclerlltlcil que Ie generan allnterlordel planteI yl que lot profelOrely

estudlantel utillzsn el t6rmino orientaciOn y tutorl. como IlnOnlmOl plrl

referireeIIOlbeneficlOlYllcanceadel.lctJvldldtutorlal.



Uno de los estudiantes entrevistados mencion6:

'Tengo problemas con mi vida personal'". mi tutor que es el orientador me

eSGUcha, platico mis broncas y me aconseja a veces; si se me cierra el

mundo,el me dice que hacer.

'Los programas de tutorla han propiciado en pocos anos de operaci6n un

conocimientomasprofundosobrelosestudiantes,sobresusnecesidadesy

problemas, sus capacidades y anhelos y sobre sus incertidumbres y

suspicacias'(Gonzalez)citadoporFresan.

Otra situaci6n que se considera como basica ademas del conocimiento

cientrfico sobre los estudiantes es la empatla y el clima de respeto y

confianzaentreeltutoryeltutoradocomoingredientesindispensablespara

emprenderaccioneseducacionales positivas, aesterespectodosalumnos

expresaron:

'Larelaci6ncon mi tutor produce untratode amigos, es muy humano,tengo

conquienplaticaryelprofeeselquesabe'.

"Nomas cuando no se que hacerlo bU5CO, hay muchas cosasque no me

gustanyestoyaprendiendoacontrolarelcoraje, soy muy enoj6n".

(Marquez) Ibidem. menciona que: "EI sistema integral de tutorlas cuyas

actividades de apoyo, orientaci6n y relaci6n al tutorado presuponen las

tendenciashumanistas, opera a lravesdel eslablecimientode una relaci6n

autenticaenlreeltutoryeltutoradocuyafinalidadesfacilitarsedesarroll6

tanto en el desempeno academico como.en la dimensiOn humana".



Entre los aspectos que sedeben resaltares que la orientaci6n se convierte

enunaherramientapoderosays6lidaenelprocedimientotutorialaunadaa

lacomunicaci6nyelintercambiodeideasesfactiblecontribuiraI desarrollo

humanodelestudiante.

(Garcia Tecua) Ibidem. Senala 10 siguiente: "La tutorla se entiende como una

fonma particular de orientaci6n, es decir, como un conjunto de tareas que

facilitan al alumno un constante enriquecimiento humane en un marco de

valores individuales y sociales que Ie permitan la adaptaci6n social, la

convivencia,el servicioylacooperaci6n, gozando de lalibertad y justicia".

Unodelosestudiantesexpres6:

"Con las platicasde orientaci6n he mejorado, cuandollegueaprimeroaquf

lIegue reprobando hasta artisticas, es cierto profe y luego una amiga de

segundomedijo: hablacontuorientadorayyoletengoconfianzayahora

tengoclaroloquequiero".

Otrasestrategiasquetienenunsignificadodebeneficioson:sugerirtecnicas

deaprendizaje, comoestudiar, como preparar un examen, ya que algunos

j6venes, sobretodo de nuevo ingreso, tardan en adaptarse al sistema de

trabajoyevaluaci6ndelapreparatoriayestotieneconsecuencias que se

traducenenreprobaci6nobajascalificaciones, una de las estudiantes

entrevistadasdeprimeranocoment6:

"Mi maestra me ayuda a tener progresos en la escuela, me orienta de 10 que

debo haceryloque no para no reprobar".



5.3.1.2 Profesores

En la preparatoria el perfil del docente es muy diverso, los profesores aun

con pocosanos en la docenciatienen una idea clara de 10 que significaeslar

frentea un grupo de adolescentesydela responsabilidad que esto implica,

muchosnolienenestudiosdepedagogfayempfricamentehanaprendidoa

hacersutrabajo;lapreguntaparaconocerlossignificadosqueleotorgana

un programa de intervenci6ntutorial fuela siguiente: "C6mo describes los

beneficios yalcance de la actividad lutorial con tus alumnos?

Uno de los profesores entrevistadosal hablardesuexperiencia manifest610

siguiente:

·Por mi formaci6n personal conozco poco de psicologla, si acaso sus

generalidades, pero mire maestro, yolengo la impresi6n que 10 maspositivo

yloquedejahuellaenelesludianteesqueloescuches,avecesloque

ocupanlosmuchachosessentirseatendidosyprotegidos·.

Los objetivos de la lutorla son proporcionar a los alumnos orientaci6n

generalparafacilitarsuintegraci6nalainstituci6n,apoyoparaidentificarsus

dificultades academicas, consejo para resolver problemas escolares,

estlmulo para mantener un ritmo de esludios y mejorarcontinuamente el

desempet\o academieo, orientaci6n para asislir a servicios de atenci6n

cuandosu problematica 10 demande. (Calvo) citado porFresan.

Este significado es manifestado por un profesor que hizo el siguiente

comentario: ·En 10 personal para eseuchar 10 que te platiean 101 alumnos

euando ya ganalte su confianza, a veces se ocupa tener buen est6mago y

sabertomarbuenasdeeisionescuandote pidenunconsejo,loqueteobliga

doblemente porque no te puedes equivocar, ellos asperan mucho de au

profesoryalinteriordelaprepanohayadonderecurrtr".



EI profesorasume la luloria como una aclividad que va a proporcionarlanlo

elapoyopersonalalesludianleencueslionesdesuformaci6ninlegralyde

losaprendizajesbasicosparaingresaralauniversidad,desdelaperspecliva

delaalenci6nalosproblemasquepuedenafeclarlos,aeslerespeclo(Cruz)

Ibidem,senalaque:

"EI programa de lulorfas busca ser una inslancia de apoyo academico y

personal,pararesponderconunaadecuadapreparaci6nalasnecesidades

y demandas del enlorno con responsabilidad, honeslidad y espfrilu de

servicio",

Porsu parte un profesorenlrevislado 10 explica de la siguienle forma:

"La lulorfa es una aclividad que esla incorporada como algo inherente al

lrabajodelprofesor, si lograsque un alumnosebeneficie con algunaacci6n

endondeluparticipasleesloesmuygratificanle,yesahfcuandomesienlo

orgullosodesermaeslro",

La UNESCO sugiere que la tutorfa comprende un conjunlo de actividades

quepropiciansiluacionesdeaprendizajeyapoyanelbuendesarrollodel

procesoacademico, con elfin de que los esludianles orienlados y motivados

desarrollensupropioproceso,

Preslar alenci6n a la diversidad de situaciones y dificullades asociadas al

aprelldizaje implica analizarlos desde la perspectiva de fa molivaci6n,

procurandoqueelesludianleseesfuerceporaprenderparasimiso,loque

represenla revisar la aclividad docenle y tutorial y como influyen en la

molivacl6n, Aeslerespectodosprofesoresexpresaron:

"Es muy positivo poder molivar a un estudiante y lograr que modiflque algun

aspecto de suconducta sobretodosieslalehacedano",



"Mira, tusabesquetrabajoenotronivel educativoydetutorlasehandicho

muchascosasperocreoqueson mas los beneficiosalosalumnoscuando

dasunconsejoacertadoyestasdispuestoaescucharyamotivarlos",

5.3.2 Actividades

Se refiere a las acciones de tutorla realizadas hacia el interior de la

preparatoria, La pregunta dirigida a estudiantes entrevistados fue: (,Que

actividadesserealizanentuescuela?

5.3.2.1 Estudiantes

Sus respueslas fueron:

- "Cuando mi profesor se interesa por mis inquietudes no nomas por mis

tareas 0 porsacaruna buena calificaci6n",

• "Quetediganqueestasactividadessondetutorlapuesno, peroyocreo

queel orienladoreseltutorporqueel nos informacuando hay algo',

- "Cuando mi maestra me dice como estudiar para pasar un examen de

recuperaci6n",

- "No se como conteslar la pregunta perc me gustarla que me dieran mas

clasesdematematicas porque no las entiendo, no Ie hace que tenga que

est,armashorasenlaescuela",

- "Como los honores, per ejemplo, que el maestro asia con el grupo,

aunqueenestaescuelanohaymuchoshonorascomoenlasecundaria",



5.3.2.2 Profesores

La pregunta dirigida a los maestros fue la siguiente: "Que actividades de

tutoriarealizasohazrealizadoentupracticaprofesional?

Respuestas:

- "Lasquese relacionan con problemas academicos como reprobaci6n".

- "Deorientaci6n".

- "Escucharyaconsejar".

- "Orientarsobre problemas familiares".

- "Vocacionales".

5.3.3 Accesibilidad

Serefiere a 10 que dificulta ofacilita esta actividad en el contexto escolar. La

pregunta dirigida a los estudiantes fue la siguiente: "Que facilita 0 dificulta

lasactividadestutorialesentuescuela?

Fresan senala que: "Toda acci6n de orientaci6n educativa y en

consecuencia,todaacci6ntutorial,sipretendesersignificativaparala

comunidad, debe partir de un analisis de la realidad, cuando se quiere

prevenirlaaparici6ndeciertasproblematicas,0,ensudefectoremediarlas,

asf C2mo cuando se quiere desarrollar habilidades y capacidades del

estudiantado,sedebehacerconunaltogradodepertinencia,esdecir,

respondiendoalasnecesidadesprioritariasdelcontexto".

5.3.3.1 Eatudlant..

Las respuestasdelosestudiantesfueron lassiguientes:



- "Que de repente tienes un problemay note toca can el orientador, tienes

queesperaraquetetoqueenlaclase".

- "Que el cuartito de orientaci6n que estajunto a computo casi siempre

estacerrado".

- "Que no hay informaci6n aqui en la escuela, en la secundaria era con el

tutoroatrabajosocial,peroaquihayqueesperaralprofeparaquete

atiendaenclases".

- "Que en la secundariayo tenfa mi tutor que era mi profe de espanol y

aquinoesasr".

- "Si ocupas alga vas a la subdirecci6n, si ocupas unjustificante a si hay

algunabronca".

5.3.3.2 Profesores

l,Quefacilitaodificulta las actividadestutoriales en tu planteI?

Susrespuestasfueronlassiguientes:

- "Que realize esta actividad de una forma rutinaria como se van

presentandoloscasos,locualrepresentaunadificultadporquenoesta

claromipapeldeorientadorodetutor".

• "Que no tengo el tiempo que quisiera para organizar aparte las

actividadesdetutorfa, debo atendermi materia".

- ME;, gustarla para facilitar el trabajo tener mis sesiones de tutorla

planificadas".

- "Me gustarla aprender las estrategias necesarias para aolucionar

problemas".

- 'Para facilitar eslas activldades me gustarla que revisaramoa en

academiatupropuestatutorialyecharaandarelprogramaparaquenoa

indiques que hacer".



5.3.4 Atenci6n

Se vincula a la atenci6n recibida u otorgada en cualquier tipo de gesti6n

tutorial.

La pregunta dirigida a estudiantes fue: /,Que apoyos de tipo tutorial haz

recibido?/,Quienteloshaproporcionado?

La atenci6n desempella un importante papel en diferentes aspectos de la

vida del hombre, han sidomuchos los esfuerzos realizados porlos autores

para definirla. estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos

psicol6gicos; lasdefiniciones que a continuaci6n se citan son validaspesea

que nose hallegadoa unconsensoelesludiodelaatenci6n continua

"Diversos autores la definen como un proceso y sellalan que la atenci6n

presenta fases entre las que podemos destacar la fase de orientaci6n.

selecci6n y sostenimiento de la misma. (Ardilla 1979; Celada 1989; Cerda

1982; Luria 1986; Taylor 1991).

Dtros autores serlalan que la atenci6n es un mecanismo, va a poner en

marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la

informaci6n. participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos.

regulando y ejerciendo un control sobre ellos (Garcia 1997; Rosello 1998;

RuizVargas1987).

Reategui (1999) serlala que la atenci6n es un proceso discriminatorio y

complejo que acomparla todo procesocognitivo, ademaseselresponsable

de filtrar informaci6n e ir asignando los recursos para permitir la adaptaci6n

interna del organismo en relaci6n a las demandas external.

Para Rubinstein (1982) la atenci6n modifica la estruetura de los procesos

psicol6gicos, haciendo que estes aparezcan como actividades orientadas a



ciertosobjetos, 10 quese produce de acuerdo al contenidodelasactividades

planteadasqueguraneldesarroliodelosprocesospsrquicos,siendola

atenci6n unafaceta de los procesos psicol6gicos.

5.3.4.1 Estudiantes

Respectoa laatenci6n recibida uno de los estudiantes comento:

·Yotengounproblema.. , tengomuchosdefectosyhaycosasdemipersona

que quiero cambiar, el maestro platic6conmigoyme dijo que fuera con el

psic610go·.

Entre los problemasafectivos mas comunes estan los de conflicto personaly

que evidentemente requieren de atenci6n especializada e individual, los

problemasdelgrupoescolar,loseducativosylosfamiliaresqueimpactanen

forma negativa al estudiante.

La acci6n tutorial esta dirigida a tres niveles de acci6n: (Bisquerra, 1998:

149-165)individuospretendiendolaindividualizaci6ndelprocesoensenanza

aprendizaje; grupofavoreciendola potenciaci6ndel proceso educativo

integral; comunidad mediandoycoordinandoel procesoeducativo,

Dosdelosalumnosentrevistadoscomentaronlosiguiente:

"Tengo muchos problemas familiares, platico con el maestro y me siento

bien,meescuchaymeaconseja",

"Yo tengo dudas, me cuesta trabajo tomar decisiones, soy muy insegura,

igual me deprimo con facilidad, el profe me dijo que debo ir al doctor familiar

y pedir pase a psicologla porque, .. creo que neceslto ayuda",



Loanteriorindicacomolosestudiantesesperanrecibirayudaantelafuerte

carga social y familiar que algunos lIevan a cuestas, ycomo el hecho de

escucharlosyaconsejarlos los hacesentirmejor

CaivocitadoporFresandefinecomofuncionesbasicasdelaacci6ntutorial;

lasdedicadasaldesarroliopersonal,lasorientadasaldesarrolloacademico

ylasquepersiguenunaorientaci6nprofesional.

Los profesores en la actualidad deben poseer una serie de herramientas

paraelconocimientodelserhumanoensuintegralidad,quepermitaconocer

tanto laesfera psiquica del alumno comoel modeloacademico con el que

trabaja.

Para lIevara la practica la tutoriacomo parte de una nueva cultura docente,

yparagarantizarlaformaci6nintegraldelestudiante,esnecesarioquecada

tutorreflexionesobrelaestrategiametodol6gicadeensenanzaestablecida

ensuinstituci6n. (Chavez) Ibidem.

Acontinuaci6nlarespuestade2alumnosentrevistadosycomoparaellosla

atenci6nrecibidalesayud6amejorarcomopersonasycomoestudiantes.

"Cuandoentrealaprepanoconociaa nadie, medabavergOenzahablary

trabajar en equipo, no sabra exponer, se me ocurri6 pedir ayuda al

orientadoryelmedijocomohacerle".

Mi orientadora me ayud6atomarla decisi6n del area a laque me voy a

inscribirqueescienciasdelasalud,porquecuandoterminelaprepavoya

hacer examen en enfermerra.

Las exlgencias socioprofesionales en el marco de la globalizaci6n hacia el

egresado de la educaciOn Media Superior tales como el desarrollo de nuevas

competencias laborales. las aelitudes de coIaboraciOn, respeto y trabajo en



equipo, la incorporaci6n de valores que permitan una mejor convivencia

socialyhumana, el respetoa ladiversidad, conllevaaretomarycentrarla

atenci6nenelestudiantereforzandotodaslasaccionestendientes a una

orientaci6n integral (Delors, 1999: 54)

5.3.4.2 Profesores

La pregunta fue: i,Cuales son las principales areas de intervenci6n tutorial

requeridasportusalumnos?

Susrespuestasfueron:

- De tipo escolar como problemas de aprovechamiento escolar y

reprobaci6n.

- Problemasfamiliares.

- Problemas psicol6gicos ode conflicto personal.

- Enproblemasvocacionales.

Acontinuaci6nsepresentalainterpretaci6ndelasrespuestasrelacionadas

con el aprovechamiento escolar y la reprobaci6n; el aprovechamiento

escolarseentiendecomoel dominio del contenidoyhabilidades para una

materia o grupo de materias establecidas en un programa de estudio.

EI aprpvechamiento escolar es multifactorial y se relaciona con las

caraeterlsticas del sistema escolar, el plan de estudio, los programas de

eswdio y la situaci6n socioecon6mica de los estudiantes; tambien tiene

relaci6n con los recursos didacticos empleados, el liderazgo pedag6gico de

los directivos escolares, las caraeterlsticas de los docentes, los alumn08 y

las participaci6nde los padres de familia.



Con relaci6n a los profesores cuenta mucho su formaci6n profesional, sus

actitudesfrentealosalumnos, sobretodoqueel profesortomeencuentalos

esfuerzosrealizadosporsusdiscfpulos.

Lo contrario al aprovechamiento escolar es la reprobaci6n, reprobar es

obteneruna mala calificaci6n, que no es suficiente 0 que noalcanza para

cumplir el objetivo de aprobar de acuerdo con el tipo de evaluaci6n

establecidoenlainstituci6n.

Entre los factores que pueden ocasionar que un estudiante repruebe se

encuentraniasdificuitadesenioscontenidos,Iadesmotivaci6nenelestudio,

lafalta de comprensi6n en lainformaci6ny la actividad del docente.

EI estudiante argumenta que reprueba porque no estudi6 0 porque no

entendi6 los temas que explic6 el profesor, no Ie gusta la asignatura 0

porqueel profesorle tiene mala idea.

Porsu parteel profesormencionaquelosestudiantesrepruebanporque no

estudian, no ponen atenci6n. No hacen tareas 0 no tienen bases para

entenderloqueselesexplica,porquesuspadresnolosorientan,porque

tienen muchos distractores, porque nosaben 10 que quieren oporqueest~n

influenciadosnegativamente.

EI hecho es que en el aprovechamiento escolar y en la reprobaci6n no se

debe Qerder de vista que el adolescente es~ en una fase de desarrollo

emocional y biol6gico que los vuelve rebeldes contra cualquier forma de

autoridadycompromisoyentranenconflictoal compararlo que dicen los

adultos y 10 que haeen. Acompanar al adolescente en el aprovechamiento

escolar es uno de los principales retes a veneer en el Nivel Medio Superior.

Respecto a los problemas familiares as importante mencionar que la

comprensi6n de 10 que es una familia ha experimentado un profundo cambio



en la actualidad. Ahora un gran numero de j6venes crecen en familias

encabezadas por un solo progenitor 0 en familias en las que se han

producido cambios significativos en la relaci6n entre sus integrantes; la

separaci6n, el divorcio y lasfamilias monoparentales esUm en aumento, el

cambioen laestructuradelafamiliaesdefondo, las actividadesyvalores

sobre la familia estan cambiando y esto influye de manera directa en los

adolescentesde bachillerato.

Los problemas que enfrentan los estudiantes dependen en gran parte de

factorespresentesenelambientefamiliarenquedesarrollan, sobretodoes

de tomar en consideraci6nel tipode padres queestostienen yel tipo de

familiaalaquepertenecen.

Se distinguen distintos tipos de padres con base al tipo de relaci6n que

establecencon sus hijos; padres pasivosque noestablecen normas y que

tienenpocasexpectativashaciasushijos;padresautoritariosque Ie dan

gran valor a la obedienciayalaconformidad yque utilizanel castigo por una

malaconducta pero que nofomentan laautonomrapersonaldeljoven.

Otro tipo de padres son los calidos perc con firmeza y que ejercen la

autoridad con base a normas, dan explicaciones yrazonanjunto coneIjoven

sus comportamientos tanto en el ambito familiar, social y escolar; as! como

padres indiferente, descuidados, preocupados porsuspropios problemasy

queminimizaneltiempoylasactividadesdedicadasalcuidadodesushijos.

Steinberg y Cois (1994 p:89) ·senalan que en todos los casos, los ninos y

j6venes educados en familias de padres con autoridad presentan buena

autoestima y perspectivasy la probabilidad de evitarcomportamientos de

riesgo como tomar drogas, 0 la actividad sexual precoz; en cambio los

adolescentes educados en hogares induigentes son menos maduros,

irresponsables y mas sometidos a sus iguales; esta educaciOn negligente 0

indiferente los pone en mayor riesgo·.



Los padres son el cimientode la familia. los principalesresponsablesdela

ensellanzadesus hijos; porotraparte laescueladebebuscarmecanismo

de acercamiento con ellos y vincularse mas al proceso formativo de los

adolescentes ya que no existe un problema escolar que no nazca en la

familia y gran parte de los problemas familiares terminan como problemas

escolares que setraducen en reprobaci6n. desinteres odeserci6nescolar.

Otra de las areas en las que los estudiantes solicitan apoyoesen Iaatenci6n

a los problemas 0 conflictos detipo personal, entre los problemas que mas

apoyodemandanlosestudiantesdurantesupermanenciaescolarsepueden

citarlossiguientes:Conflictosfamiliares,violenciaintrafamiliar,adicci6nalas

drogas, problemas psicol6gicos diversos, alteraciones de caracter,

problemas de personalidad, sexualidad y noviazgo. relaci6n con el sexo

opuesto, relaciones con el gruposocial yescolar.

Lasaccionesdeatenci6nestudiantileseslaareatienenunaclarainducci6n

afavorecerlasaludmentalysocial.sebuscalasensibilizaci6ndelalumno

acercade los aspectos de su personayde su adolescencia, de las

relacioneshumanasydesupropiodesarrollocomoserhumano.

Otra de las areas de inlervenci6nen apoyo a los estudiantes es atenderlos

problemasdetipovocacionalapartirdepromoverenelalumnolanecesidad

de descubrir sus intereses, aptitudes y otras caracterfsticas de su

personalidadparaqueadquieraconcienciadeestasypuedareconocersu

identi~dvocacionaltraslaelecci6nadecuadadeunacarreraprofesional

que participe en forma paralela a su desarrollo personal.



CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan a continuaci6nson productodela

reflexi6nylainterpretaci6ndelateodadelobjetodeestudioydelas

respuestasproporcionadasporlosparticipantesapartirdelaspreguntasde

investigaci6n.

La tutoda comoestrategia de intervenci6nacademica involucra a personasy

unaseriedeprocedimientosorganizativosparasufuncionamiento, comose

tratade procesos deatenci6n humanaes necesario articular las acciones

de los participantes; el profesor tutor, el estudiante tutorado, y las

autoridades escolares entorno a un objetivocomun que es: acompat'\aral

estudiantedurantesupermanenciaenlaescuela, proporcionarle los apoyos

necesarios para disminuir la reprobaci6n, aumentarla eficienciaterminal y

evitarladeserci6nescolar.

La deserci6n escolar es considerada como un problema social con

incidencia en 10 econ6mico y el bienestar de las personas asl como de

asuntosquetienenorigenenel senofamiliar, afecta de manera severaalos

grupos de menos ingresos, ello se debe en parte a cuestiones sociales,

culturales y econ6micas, tambien influyen las deficiencias en los

aprendizajescon que deberfanconcluirla educaci6n basica y que son

especialmente marcados en los gruposde mayorpobreza.

La tutorfa en Mexico tuvo sus orlgenes en las instituciones de educaci6n

superior, en universidades como la Universidad Nacional Aut6noma de

Mexico, que as la instituci6n educativa con mayor tradici6n cultural y

academics del pals cuyo antecedente his16rico ·de su arigen se remonta al

ano de 1551 tras la creaci6n de la Real y Pontificia Universidad de Mexico y

refundada oliclalmente como Universidad Nacional en el ano de 1910. Asl



como la Universidad de Guadalajara; la segunda universidad en Mexico

fundada en 1791 par el Rey Carlos IV de Espana. Es a partir del ana 2000

tras las investigaciones de la ANUIES sabre los problemas de reprobaci6n y

rezagoeducativoqueelprogramatutorialsemasific6alasuniversidadesde

provincia, entre elias a la UniversidadAut6nomade Nayarit.

La inclusi6n de la tutoria en el Nivel Medio Superior es de una reciente

incorporaci6n a partir de la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior

2008 se establecen los programasde orientaci6n ytutorlaen un marco de

coberturaypertinenciadelnivel; lasinstitucionesqueproporcionanel

bachilleratoopreparatoriaen Mexico son lassiguientes: EIColegio Nacional

de Educaci6n Profesional (CONALEP), LA Direcci6n General de Bachillerato

(DGB), 105 Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH, UNAM), 105 Colegios

de Bachilleres (COBACH), la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica

Agropecuaria (DGETA), Ciencia y Tecnologfa del Mar (CET Mar), la

Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Industrial (DGETI), las

preparatoriasdependientesdelauniversidadesylasincorporadasalaSEP.

La psicologfa humanista 0 movimiento de desarrollo del potencial humane

"concibe al hombre como un seren procesode autorreafizaci6n capazde

desarrollar sus capacidades y potenciafidades". Segun Rogers es un

"proceso de desarrollo de 105 seres humanos en un encuentro con 51

mismo". Y Maslow describe que este enfoque se centra en 10 que el sujeto

ama,odiaovalora.

Amboscoinciden en que lanaturaleza del humanoespositiva,libreensu

elecci6n y expresa una busqueda de autorreafizaci6n, es constructivo,

autoconciente, responsable de construir su propio proyecto existencial; por

su parte Kart Rogers, enfaliza la individuafidad personal, afirrna que los

humanos crean su mundo y tienen la capacidad de entrentar

adecuadamente los problemas de su exiatencia siendo importante descubrir

y utilizar todas sus capacidades en su resoluci6n, par 10 que ae concluye que



el humanismo en la actividad tutorial se orienta al conocimiento de la

naturalezahumana,la libertadde elecci6n personal yla relevancia de los

significadossobrelascircunstanciasyhechosqueacontecenalindividuo.

La escuela como parte integral del sistema social cuyas funciones entre

otras son producirel conocimientoylacultura, asrcomofomentarnormasy

valores determina en parte el rol social del estudiante por medio de su

motivaci6n, se concluye que la automotivaci6n por medio del seguimiento

tutorial es la ciave para mejoraraspectos de lavida personal del alumno,en

este sentido el papel del profesor tutor es fundamental al proporcionar

respuestasque losapoyen a creer que pueden hacerlas cosas bien;

asegurarse de proporcionar tareas que tengan exito, crear atm6sferas

positivasyabiertasentornoalaprendizaje, emprenderpracticascolidianas

para desterrar la apalla institucional no olvidando que la mayorfa de los

estudiantes responden positivamente a un curso 0 programas bien

organizados,atendidosporprofesoresentusiastasconunverdaderointeres

porlosestudiantesysusprogramasacademicos.

La educaci6ntradicionalesta basada en elhechodequeelconocimientose

transmitedelosprofesoresalosalumnos,hoysesabequeelaprendizajese

genera a partir de diversos ambientes e interacciones como el grupo de

amigos,lafamilia,losmediosylaescuela.

EI constl'\Jctivismo es una corriente pedag6gica que establece que el

conociq1iento es un proceso mental del sujeto, que se desarrolla de fonma

internaaparlirdelainfonmaci6neinteracci6ndelindividuoconsumedio. En

estesentidoelaprendizajesegeneraa parlirdelasexperienciasy

construcci6ndeideasoconceptosbasadosenconocimientosprevios.

Para la investigaci6n se eligi6 asta teorla pedagOgica debido a que en la

construcci6n del conocimiento se toman en cuenta los significados que se

otorgan a los procesos sociaJes como parte relevante en la transmisi6n de la



informaci6n y la cultura, aspectos basicos para la construcci6n del

conocimientoydeterminantesenelactuardelindividuo.

Por otra parte el modelo educativo para el bachillerato vigente en las

preparatorias de la UAN se basa en esla estrategia, y por medio del

programatutorial se pretende apoyarlos aprendizajes del alumnotomando

como base sus interacciones y ambientes con su grupo de amigos, lafamilia

ylaescuela.

Elexistencialismosetom6comoteorfafilos6ficadebidoa larelaci6n que se

establece entre esta corriente y el tema antropol6gico, el interes por

descubrirlosproblemasquesoncomunesalossereshumanosdurantesu

existencia, defendiendo que el serhumano estotalmente responsablede

sus actosy por 10 tanto es necesaria lacreaci6n de una eticade

responsabilidad individual al margen de cualquier sistema de creencias

externo a el. Adem~s de la busqueda del humane por encontrar sentido y

unajustificaci6ndelaexistencia.

Lafilosoffadelaexistenciaesunaformadeinterpretaci6nycomprensi6ndel

interior del ser humane con una conciencia plena de un hecho desde la

autorreflexi6n libredeconvencionalismos, a esterespectoycontrariamente

a 10 que secree un programa de acci6n tutorial en el Nivel Medio Superior

debehaceraunladolaparte"paternalista"ytratardeacompanaralalumno

enlabusquedadesuautorrealizaci6nydesarrollohumano,suintegraci6nal

conte~oalqueperteneceyaseaescolar,familiarosocialconunsentidode

responsabilidadydelibertadexistencial.

La sociologlafenomenol6gica se centra enel individuoysusrelacionescara

a cara, asl como en las percepciones y conceptos que liene el medio social

que 10 rodea. esta cemente tambilm se bass en el interaccionismo simb6lice,

la etnometodologla y la tearla dial6ctica de la construcci6n social de la

realidad,latutoriaesunaactividadqueserealizacaraacara.



Losj6venesactualesnosondistintosalosdeotrasepocas,s610actuande

acuerdo a las caracterfsticasdel medio social en que se desarrollan, a los

valores dominantes de la epoca yde sus influencias; en la actualidad se

tieneunajuventudcondiversasmanifestacionesculturales,enunprograma

tutorial esnecesario atenderlos respetandosuintegralidad, tomando como

base el interaccionismosimb61ico que sostiene que la interacci6n humana

esta mediada porsfmboloscomoellenguaje, vestimenta, gestosyrituales,

la etnometodologla con su prop6sito de descubrir el sentido oculto de las

relaciones humanas y la teorla dialectica de la construcci6n social de la

realidadqueobservaalasociedadcomoun productohumanoylohumano

como un producto social.

Del analisis de los conceptos hechos en los parrafosanteriores se concluye

que diversas teorfas psicol6gicas del aprendizajey las polilicasnacionales

en materia de ensel'lanza media superior, coinciden en la necesidad de

implantar un modelo educativo, cuya premisa fundamental es la formaci6n

integral del estudiante, convirtiendolo en el centro del proceso formativo,

para 10 cualel profesordebe asumirel papel degufa o tutor. Estrategia que

permitira elevar la calidad del proceso educativo al abatir Indices de

reprobaci6nydeserci6nescolar.

EI ambiente escolar de la preparatoria no s610 influye sino que a veces

determina los acontecimientos que tienen lugaral interior, los escenarios de

estainstituci6neducativasondiversosysearticulanenlresf,dandolugara

situacipnes complejas que hay que tomar en cuenta para comprender e

interpretarlos procesosque acontecen entre las personas que allf conviven.

EI programa de tutorla propuesto es el producto de la investigaci6n de las

diversasinterrelacionesquesegeneranenlreprofesoresyestudiantesdela

adaptaci6n del programa institucional de .tutorla de la UAN al Nivel Medio

Superior; del comportamiento de la malrlcula escolar, de las caracterlsticas

del Nivel Medio Superior y de la intenci6n del investigador par generar un



programaqueproponeformasdeatenci6norganizadasaludablesyefectivas

en un ambiente de aprendizaje y formaci6n integral de los alumnos de la

preparatoriano.1 delaUAN.

Latutorfaacademicaesconsiderada porel alumno de la preparatoriacomo

una actividad muyligada a los procedimientosde la orientaci6n, se puede

decirque el tipo de actividad tutorial quese practica enesta instituci6nes

una "tutorfa centrada en la orientaci6n", ya que entre los aspectos que mas

perciben los estudiantes estan relacionados con la soluci6n de problemas

afectivos,personales, los detipo academicoyvocacional.

Como postura personal se concluye que la orientaci6n educativa es un

procesoatravesdelcualseayudaaunestudiantearesolverlosproblemas

que se Ie presentan en el ambiente escolar, porlo tanto los procesos de

ayudaserefierenasituacionesoactividadesescolaresendondeelalumno

debe realizardiversaseleccionesde acuerdo con sus intereses ysu

situaci6nindividual.

En este sentido la relaci6n entre tutorla y orientaci6n se genera en la

atenci6n alestudiante alo largo del procesoformativo no sOlo en elambito

educativosinoenaspectosrelacionadosconeldesarrollopersonalysocial.

Mientras la orientaci6n vocacional es un proceso de ayuda para que el

estudianteseacapazdeelegiryprepararseadecuadamenteenlaelecci6n

acertadade una profesi6noactividadlaboral.

De acuerdo con los resultados de las entrevistas y cuestionarios aplicados

los "problemas" que se pueden resolverpor mediode la Moria son detipo

afectivo y acadtlmico por medio de un seguimiento Morial, es factible

disminuir el alto (ndice de reprobaci6n y deserci6n escolar, mejorar la

discipllna en el alumno, fomentar el sentido de responsabilidad e identidad

personal e institucional.



Loanteriorsugiereunpuntodeatenci6nconenfasisenlaasistenciadel

alumno a sus clases, reforzar los habitos de estudio, hacer la clase

interesante, revisar el tipo de evaluaci6n utilizada, mejorar el proceso de

comunicaci6nentreprofesoresyestudiantes.

De acuerdo con las entrevistas los profesores tienen clara la idea que el

incorporar la tutoria a su practica docente representa romper con los

esquemas tradicionalistas de la educaci6n a cambio de actitudes

congruentes con el modele educativo en vigencia y el tipo de estudiante

actual, asumiendo el papel de facilitador, gura, orientadoro motivadordel

aprendizajeydefomentaractitudes positivas en el alumno, por 10 que se

hace necesario: implementarun programa de formaci6n y actualizaci6n de

tutores; adoptar un sistema de planeaci6n y evaluaci6n de acciones

impHcitas en un programa tutorial semestral con base a indicadores

previamente establecidos; que el profesor tutor detecte y proponga

mecanismosqueprevenganocorrijanproblemasqueafectanelaprendizaje

escolar, se recomienda como estrategias enser'lara aprender metodos de

estudio, enser'larapensaryfomentarelautoestudio, lIevarseguimientode

los casos de reprobaci6n y aprovechamiento escolar, canalizar alumnos a

asesorfas;estasactividadessonafinesconlasestralegiasdeintervenci6n

educativa.

- La tutorla academica es considerada como una de las alternativas de

soluci6n a los problemas de los estudiantes. ademas de contribuir a

trax.es de acciones planeadasydeseguimiento al desarrollo humano del

adolescente, actualmente se esta dando un fuerte impulso a los

programas de tutorla en los diversos subsistemas de la Educaci6n Media

Superior a ralz de la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior se

senalantantola atenci6n individualizada ogrupal a los problemas que

ocasionan la deserci6n escolar y el bajo rendimiento academico,

adicciones.8utoestimaodesintegraci6nfamiliar.



Losresultadosdelainvestigaci6nfueronlabaseparalaconstrucci6nde la

estructuratecnicadelprogramaexistiendolanecesidaddecrearyorganizar

la coordinaci6n detutoria e integrar personal para que atiendan los

problemas afectivos,la problematica educativay el aspecto vocacional, se

puededecirqueel programa dadas sus caracteristicases un programa de

tulorfacentradoenlaorientaci6nyelprofesorconlamodalidadindividualy

grupal.

Para respaldar la propuesta se realiz6 un analisis comparativo entre los

lineamientos de algunos elementos del Programa Institucional de Tutorla

Academica de la Universidad Aut6noma de Nayarit que actualmente se

aplica en las Instituciones de Educaci6n Superior y la propuesta del

programa para la Preparatoria no. 1 en donde se concluye que existen

puntosdecoincidenciaentre:

Loslineamlentosqueestablecen
las bases para laelaboracl6ne
Implementacl6ndelprograma

instltuclonaldetutorla
acad6micaeniaUniversidad
Aut6noma de Nayarit (PITA

UAN

Via
Propuestadelprogramade Aparece

tutorfa adaptado a las enpag.
necesldadesdelcontextodela detesls

preparatorlano.1 (dice)

Proponer aclividades que Se proponen los talleres de 157
ayuden a mejorar el proceso molivaci6n, aserlividad y toma
formalivodelosatumnos. dedecisiones

EI area de intervenci6n en 182
conservaci6n de la salud.
conferencias sobre salud
alimentaria, salud sexual y
prevenci6ndeadicciones.

La tutorfa acad6mica debe ser La tutorfa debe ser 172
proporcionada por los docentes proporcionada per los docentes
de liempo completo, de medio del plantel en un numero de
tiempo y de hora semana mes horas .determinado per la
en un numero de horas direcci6n.
determinado por la coordinaci6n



del programa 0 el subdirector
academico.

Elcomitetutorialdeareadebera Elobj.generalapareceenpag.
establecerelobjetivogeneraly
especffico de su programa de Losobj.especlficosenpag. 173y
tutorra academica dentro de los 174
lineamientos expresados en En la preparatoria no. 1 no
este documento a fin de existe un comite tutorial, el
orientar1o y facilitar su PITA-UAN esta formulado para
evaluaci6n. . las IES y esta es una

adaptaci6nalNMS.

EI PITA se establece con el Acompaflar y contribuir al 173
objetivo de apoyar a los mejoramiento de los procesos
alumnos en su formaci6n de aprendizaje de los alumnos
integralatravesdelaatenci6nya partir de la soluci6n de
seguimiento personalizado de problemas identificados por
sustutores. medio de la informaci6n

recabadaenelprocesotutorial,
y contribuir al proceso de
formaci6nintegral.

Elaborar el plan de acci6n EI plan de acci6n tutorial ANEXO
tutorial desu unidad academica contempla 8 indicadores y se FT6
tomando como base sus elabor6 con base a las
necesidades y el programa necesidades del plantel, se
institucionaldetutorfa. tomaroncomobasepuntosdel

PITA-UAN aplicables al PIT
preparatoriano.1

Regir su funcionalidad y servicio Aparece como valores del PIT
de tutorfa con base al c6digo prepa1ydelprofesortutor.
eticodeltutor.

Fomentar el desarrollo de Aplicar y desarrollar 173
habilidades de estudio y habiJidades de estudio en la
potenCiarsufortalezasegunsus soluci6n de problemas
caracterfsticasindividuales. academicos.

Conocer el proceso de Elevar la calidad del proceso 173
formaci6n integral y rendimiento formativo del tutorado por
academico del tutorado. medio de la. construcci6n de

valores, Mbitos POSitiv08 y
actividades. as! como el
desarrollo de habilidades
intelectuales mediante



estrategiasdeatenci6ngrupal
eindividualizadas.

Orientar al alumno en la Orientar al alumno en la
recuperaci6n de unidades de recuperaci6nde unidadesde
aprendizajeno acreditadas. aprendizajeno acreditadas.

Canalizar al alumno a los Orientar hacia metas
distintosservicioseinstancias educativas y servicios de
de la UAN y darle seguimiento. apoyo, dar seguimiento a estas

acciones,canalizarestudiantes
ainstitucionespublicascuando
la atenci6n no se pueda
proporcionarenelplantel.

Orientar al alumno en su Informar al alumno sobre su
informaci6n academica situaci6n academica y
administrativa. administrativa.

La tutoria academica es un La tutorla como servicio 180
beneficia para los alumnos de educativo se desarrolla en un
todos los semestres, podran contexto estructurado y bajo
accederaesteserviciosegun supervisi6n,enelcualeltutor
susnecesidades. formara redes de apoyo y

tomara acuerdos con la
coordinaci6n del programa, el
servicio de tutorla academica
esunbeneficioparatodoslos
alumnos.

Cada unidad academica a Que la direcci6n gestione la 181
traves de su direcci6n adecuaci6n de espacios para
gestionara y administrara la ejercer la tutorla individual
infraestructura disponible para aprovechando la capacidad
proveer a los tutores de las instalada; asl como de un
condiciones indispensables para espacio para lacoordinaci6n
desarwllar su labor, dicho de tutorla y resguardo de los
aprovisionamiento sera en expedientesde losalumnos.
funci6n de las posibilidadesy
circunstanciasdelamisma.

Por su modalidad la tutorla La tutorJa individual tiene como 182
academica sa clasifica en prop6sito proporcionar
individual ygrupal concaracler orientaci6n y atenci6n al
presencia! y a distancia. estudiante por media de las

areas afectiva. educativa y
vocacional de tal manera LIe



favorezcatanto su desarrollo
academico como el de tipo
personal.

Latutorragrupalconsisteenla
asignaci6n de un tutor a un
grupode estudiantes.

Definici6n del tutor: Es un EI tutor es un profesor con un 185
docentecon un altosentidode altosentidoderesponsabilidad
responsabilidad quetiene como yetica personal, la funci6n
prop6sito orientar y acompanar principal es promover al
alumnos durante su procesode alumno en su trayectoria
formaci6n de manera individual academica y su formaci6n
o grupal, para estimular personal por medio de
mediante acciones acciones de gestorfa y
complementarias sus acompanamientoconsiderando
potencialidades a partir del al alumno de bachillerato a
conocimiento de sus partir de su edad, necesidades
necesidades academicas, e intereses concretos, ademas
inquietudes y aspiraciones de producir aprendizajes,
profesionales. valores institucionales y

actitudespositivas.

Tutorado: Es el alumno que Tutorado es el alumno que 187
recibeelbeneficiodelatutorfa. recibeelbeneficiodelatutorfa.

Delos requisitosparasertutor: Es requisito para ser tutor 185
asistiryacreditarloscursosde

Asistir y acreditar los cursos de formaci6n de tutores que la
formaci6n de tutores que la coordinaci6n general de tutorfa
coordinaci6n general de tutorla academica y el comite
academica y el comite institucional de tutorla
institucional de tutorla convoquen.
convoquen.

La promoci6n y difusi6n der ANEXO
ProrTlQver y difundir programa se realizara por A
permanentemente entre los medio de un trlptico para
alumnos y los docentes el PITA. socializar el programa.

EI tutor academico debera EI tutor debera establecer 185
establecer fechas, horarios y mecanismos de comunicaci6n
sitios de reuniOn individual 0 direeta tutor-tutorado con
gnupalconsustutores. fechas y horarios para la

consultadedudasacademicas,
deteetar su problematica
oersonal,clasificarsituaciones



y/o canalizar a donde sea
necesariosegunlanaturaleza
del problema.

Son obligaciones del tutorado Asistir a las sesiones 188
cumplir con el programa de programadas para tutorla
trabajoacordadoconeltutor. individual y grupal en los

horariosindicados.
Asistira las sesiones a la hora,
fecha y lugar acordados con el Realizar las actividades
tutor. indicadasporeltutor.

Establecer vlnculos necesarios Se propone la creaci6n de la
con las institucionesy6rganos oficinadepsicopedagoglacon
de gesti6n academica para las ~reas de atenci6n
garantizar el buen pedag6gica, psicol6gica, en
funcionamientode latutorla. apoyo a la coordinaci6n de

tutorla y de los tutores
academicos.

Coordinar acciones academicas Se propone un esquema ANEXO
y administrativas para el buen organizacional para la C
funcionamientode latutorla. coordinaci6n de tutorla en el

plantel ...

Diagrama de procedimientos ANEXO
para latutorla individualizada... D

Diagrama de actividades y ANEXO
procedimientosparaeltutor... E

Modelo del programa de tutorla ANEXO
academica para la prepa 1 F
desdeelingresoylosniveles
deintervenci6n...

Generar sistemas para el Ficha de registro del alumno. ANEXO
registro y operaci6n de FT1
actividadestutorales.

Formato para el control de la ANEXO
Morlagrupal... FT3

Formato para el registro de la ANEXO
entrevista... FT4

Formato detectar ANEXO



estudiantes con capacidades FT5
diferentes.

Disposicionesgenerales EI PIT preparatoria no. 1
propuestotieneesteprop6sito:

La UAN cre6 e instaur6 el PITA
para coadyuvar a la formaci6n Se adaptaron y consideraron
integral de los estudiantes. lospuntosquesonaplicablesa

lasnecesidades del contexto
Los presentes Iineamientos de la preparatoria no. 1
establecenyfijan las bases para detectadosenlainvestigaci6n.
la elaboraci6n, implementaci6n,
seguimiento y evaluaci6n del La propuesta del programa
PITA en la UAN. tutorial para la preparatoria no.

1sediseMparaj6venescuyas
EI PITA de cada area sera edades f1uctuan entre los 15 y
aprobado porsuconsejoysera los 19 at'\os en promedio;
elaborado por el comite tutorial condici6n biopsicosocial
del area. distintaa lade los estudiantes

del nivel superior, algunos
lineamientos no se pueden
plasmar al 100% debido a
aspectos administrativos y de
perfil de egreso entre
estudiantes de educaci6n
media superior y de
Iicenciaturaopostgrado.

Para que el programa
propuesto entre en operaci6n
seraexpuestoanteelconsejo
de escuelapara suaprobaci6n
o no de acuerdo a la
normalividad vigente

En la estructura del programa Se propone la creaci6n de la 157y
inslit~ionaldetutorlasesenala coordinaci6ndetutorlaanivel 184
que debe haber una plantel
coordinaci6n por programa
acadtlmico.

Promover estudios sobre Revisteunimpartanteintertlsel
trayectorias escolares, impacto poder realizar estudios sobre
de la tutorla enel desempenoy trayectorias escolares par la
permanenela de los estudiantes estrategia de intervenci6n
y causas de reprobaci6n yacademica, cuidar la
rezaaoacadtlmico. permanencia, disminuir la



reprobaci6n y elevar la
eficienciaterminal.

Se puedeexpresarquese alcanzaron losobjetivos planteadosyrespecto al

programa se espera que para el pr6ximo cicio escolar inicie su

funcionamiento unavezque se apruebe porelconsejodeescuela, 10 que

permitiraevaluarsusalcancesylimitaciones.

Considerando que la edad promedio del estudiante de bachillerato oscila

entre los 15 y los 19 anos, la mayoria en plena adolescencia y con la

responsabilidadacuestasdeloqueimplicallegaralos18at'\osyelegiruna

carrera profesional,el programa de tutorfa debe serenfocadoa tresareasde

atenci6nestrategica,educativa,afectivayvocacional

Formar la coordinaci6n de tutorla para la atenci6n psicopedag6gica a

estudiantes,integrarapersonalquetieneperfilprofesionalparalaatenci6na

estudiantes como pedagogos, psic610gos, lie. En ciencias de la educaci6n,

profesores, orientadores u otras carreras afines para que se sumen al

proyecto.

Se recomienda la programaci6n de talleres de motivaci6n, asertividad y toma

dedecisiones, conferenciassobreorientaci6n profesional.

Serecomiendantalleresencaminadosaldesarrollodehabilidadessociales,

ya que las carencias de orden social limitan que los estudiantes

permatlezcanen laescuela.

Comounareflexi6nfinalseesperaqueestamodestainvestigaci6nresuelva

parte de la funcionalidad academico administrativa del programa de tulorla

para la preparatoria no. 1, ya que en el plantel no se habla realizado

investigaci6nalrespecto.



Entre las intencionesdeestudiarestetemaestapoderllamarla atenci6nde

las autoridades ya que la normatividad s610 se ha dirigido al programa

institucionaldetutorla para su funcionamiento en lasescuelassuperioresde

laUniversidadyenlareformadelmodeloeducativoparaelbachilIeratoenla

UAN, aparece en el documento rector como uno de los cambios a realizar en

elprocesodeaprendizajedelestudiantedebachillerato.

Porotrapartetambiensignificaunllamadoalasautoridadesdelplantelpara

quesefacilite la implantaci6ndel programa, iniciandocon laformaci6nde

tutores y el establecimiento de estrategias para evitar la deserci6n y la

reprobaci6nescolar, asl como lagesti6n paraobtenerel recursoecon6mico

necesario para la operaci6n del programa; al ponerlo en operaci6n es

factibleevaluarlafuncionalidadacademicoadministrativaypoderrealizarlos

cambiosyadecuacionesnecesarias.

Se que esto significa cambios sustanciales en la mentalidad del docente,las

autoridades escolares y los alumnos, pero la transformaci6n de la

mentalidad institucional siempre tiene un principio y para ello se requiere

innovaci6nen la conformaci6ndeequiposdetrabajo para la atenci6n de los

programas educativos, la adopci6n de nuevos procedimientos

administrativos y metodol6gicos en un entorno pedag6gico-formativo yde

atenci6n al estudiante de preparatoria.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA

DE TUTORiA

PIT PREPARATORIA No 1

"Dr. Julian Gazc6n Mercado"

"Apoyar al estudiante durante su permanencia en el plantel

Para que logre terminar con exito sus estudios,

Detectar oportunamente factores de riesgo,

Disminuir la reprobaci6n y evitar

La desercl6n escolar"
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PRESENTACION

Actualmente la pedagogia considera la posibilidad de educar a partir de

procesospsicol6gicos,tomandoencuentalascaracteristicasindividualesdel

adolescenteylainteracci6nconsumediocontextual, escolar yfamiliar como

losprincipalesespaciosgeneradoresdevaloresyactitudes.

Debido a que un adolescente esta continuamente sujeto a nuevas

experiencias, a que sus conocimientos se encuentran en crecimiento y

expansi6n,yaqueseencuentraapuntodeabandonarlainfanciaydeentrar

alaedadadultaconsusnuevospuntosdereferencia,esinevitabIe que

ocurrancambiossignificativosen las actitudesy los ideales. Konopka (1973)

observa que aunque laformaci6n de valores es un proceso que abarcadesde

el nacimiento hasta la muerte, los aspectos intelectuales yemocionales de

los valores y la formaci6n de los mismos, lIegan a su punta de actividad

maxima durante la adolescencia. No hay consenso general sobre el grado

conelqueselespuedaconsiderarvaloresadolescentes'caracterlsticos',

peronohayningunadudadequelasactitudeseidealesdecualquier

adolescenteconstituyenunaexpresi6ndesupersonalidad.

Una actitud es un estado direccional aprendidoy consistente de disposici6n

favorable para responder(habito,predisposici6n) a unaclase dada de

objetos, actividadesyconceptos, no comoestos son en realidad sino como

secl1lequeson. Enterrninasoperacionales, unaactitud es unaexpresi6n, de

palabra odehecho, de la reacci6no el sentimiento que tiene un individuo

sobre una persona, un objeto. una idea, 0 una situaci6n. Es imposible

considerara una actitud de algunaforma significativa sin plantearal menosla

suposici6n impllcita de que las actitudes representsn sustitutos de valores

ocultos. Hollander (1972)



Un valores un proceso definido que Ie permitea un individuo 0 a un grupo

social tomardecisiones sobre que fin (necesidad), o mediospara lIegaraun

fin (meta) son convenientes.Desdeunaperspectivadinamica,10s valores son

productos sociales aprendidos, impuestos sobre un individuo, y que se

incorporanlentamentehastaelpuntoenqueelsujetolosacepta.

EI adolescente como persona suele ser un poco idealista. Es posible que

adopte un estandar elevado de valores y piense mucho en ellos. Por

desgracia eljovenes inmaduro e inexperto y puede que sus valores sean

demasiado irreales. Como persona, suele criticar mucho a los otres

individuos, en particularsi sedesvlande 10 que 61 aceptacomo correctoo

apropiado. En consecuencia, no es extrat'\o encontrar a un adolescente que

seaenextremointoleranteycrlticoparaconlaspersonasquenoseamoldan

asupuntodevista.

Una de las lareas del crecimiento consiste en el aprendizaje de las normas

sociales caracterlsticas de la cultura. Este es el proceso de la socializaci6n,

medianteel cualel individuoadquiere actitudesynecesidades psicol6gicas.

Estas normas socialesaprendidas se convierten, poco a poco, en el criterio

de cada individuo acerca de 10 que es deseable y 10 que no. Una vez

adquiridosesos criterios sevuelven relativamente establesdurante la vida

enterade una persona. KliegeryWalsh (1967)

c,Hasla que grado son materialmentedistintaslasactitudes de losj6venesde

hoy,liIelasquetenlanlosadolescentesdelpasado?Elmundoactualnoesel

de ayer: eljuego ha cambiado, c,pero que ha sucedido con los jugadores?

Esta es una pregunta diflcil, ya que hay muy pocas bases reales de

comparaci6n;lajuventuddelpasadonoseenfrenlabaalosprobiemasdela

actualidad;aquellas6pocastenlanproblemaspropiosynosesabecomose

conducirlan ahara los j6venes de antes: Con todo yeBO, ha sido posible

realizar comparaciones Iimitadas en varias areas diferentes. Parece ser que



durantelas2ultimasdecadassehanproducidograndescambiosdeactitud

entrelosj6venes. Horrocks (2001 p:238)

Latendencia, aunque noesmuyuniforme, sedirigedefinitivamentehaciala

mayor tolerancia y libertad as! como al mayor hincapie en la satisfacci6n

personal.

En el proceso de desarrollar un sistema de valores y actitudes, un

adolescentepuedeencontrarsepresionadoparaelegirentrealternativas

conflictivas. Estas situaciones de elecci6n son muy frecuentes cuando hay

unadiferenciadeopini6nentrelospadresyloscoetaneosoentre los mismos

padres. EI conflicto surgira a menudo entre las sanciones sociales y las

propias tendencias hedonistas del adolescente. La incapacidad de muchos

adolescentes para postergar la gratificaci6n inmediata crea un area de

conflicto potencial que abarca tanto a la escuela como a los padres. La

adolescencia parece ser una epoca de conflictode valores, Konopka (1973)

observa que aunque la formaci6n de valores es un proceso de porvida,los

aspectosintelectualesyemocionaleslleganalamaximaactividaddurantela

adolescencia.

Esunproblemaparticularelconflictodevaloresentreelhincapieen latoma

de decisiones y la igualdad individual en una sociedad democratica y el

autoritarismo de muchas instituciones como la escuela. EI adolescente, como

idealista, presupone un mundo perfecto pero encuentra ejemplos de 10

conlr'¥ioentodaspartes.Oyehablardelaigualdaddelserhumano,peroes

testigo personal de la discriminaci6n racial, que a veces sutre en came

propia. aye hablar de compasi6n como una posici6n religiosa, de la fe y la

caridad, perc ve la negaci6n de todo eso en las mismas personas, incluidos

sus padres y maestros, que deberlan defenderlas con mayor firmeza.

Aprende los principios del buen gobi8":lO y escucha que los medias de

comunicaclOn cataJogan a sus llderes politicos como transgresores y

enemigos del mismo sistema que deberlan apayar. (Ibidem)



Es testigo del cinismo y el desinteres por los derechos y valores de otras

personas en cualquier parte. Como todavia es inmaduro, carece de

experiencia real del mundoyde lossereshumanos, yauntratadedescubrir

que es el yadondeva,tienegrandes dificultades para resolver 10sconflictos

devaloresqueobserva. Comoesjoven e idealista, tiendea reaccionarcon

exageraci6n y a generalizar demasiado a partir de casos aislados. Por 10

general,gritaosevuelveintolerante. 5ioptaporloprimero, puedeseguiruna

linea deconducta queconduzca a sentimientos de culpa oautorrechazo. 5i

recurrea 10 segundo, tan s610acentua su problema y encuentratodaviamas

conflictos. AI adolescente Ie resultafacil pasarporaltoelhechodequesihay

mucha maldad en el mundo, tambien hay mucha bondad. Horrocks (2001

p:275)

Porlocomun,unasociedaddesarrollaunaseriedevaloresyprocedimientos

que se consideran sumamente importantes. A veces esos valores y

procedimientostienensuorigenenintentosporprotegeryperpetuaradicha

sociedad en cuesti6n. Por ejemplo, muchas sociedades, modernas y

primitivas, construyen una seriede reglas, leyes, tabues 0 costumbres que

castigan ala persona que comete actos en contra de los mejoresintereses

delasociedad,oloquelasociedadconsideracomolosmejoresinteresesde

losindividuos.Lanaturalezadetalesactosylaseriedadqueselesatribuya

varian de unasociedad a otra, y dependen de que tan amenazadorseael

actoparalaseguridadysustanciadelasociedad.

BurgUfss(1962), al dirigirse a lospadres,escribe: "Loquedebemoshaceres

ayudaranuestrosj6venesdeambossexosparaqueencuentrenmascosas

reales. las cosas que necesitan hacer, las que lienen senlido para ellos...

Para comunicar valores verdaderos, los padres deben lener valores

verdaderos. Yo pedirfa que miremos bajo la superficie de nuestras opiniones,

nuestras convicciones, nuestros temores y que examinemos mills a fondo y

conmillshonestidadnuestrosestillndares".



Burguess piensa que la apatiadel adolescentesurge del desencanto porlos

esltmdaresadultos.

Ausubel (1954), al discutir los cambios en los valores durante la

adolescencia, senala: "Los valores y las metas todavia se adquieren por

satelizaci6n intelectual, es decir, como productos secundarios de

subordinaci6naotraspersonasdequienesdependeelindividuoparala

obtenci6ndeestatus;peroahoralaslealtadespersonalessehantransferido

de los padres a los coetaneos y a sustitutos paternos tales como los

maestros,losllderesadultosdegnupoylosrepresentantesdelaiglesia".

EI estadio adolescente implica un cambio fundamental en la forma de

interacci6n de los padres y los j6venes. Este cambio es gradual y,

contrariamentea lacreenciapopular, no lIevaa una ruptura completa de las

relaciones.

Se podria afirmar que el desarrollo de la independencia, 0 autonomra, con

respecto a las relaciones familiares es una de las tareas clave para el

adolescente. Ser Iibres de la restricci6n parental, y lograr el control sobre la

propia vida, es la meta de todo joven. Sin embargo, el paso hacia este

objelivo no es sencillo. Hasla cierto punto, esto dependera de las

circunstancias de la familia, y de las oportunidades culturales, sociales y

econ6micas disponibles en el ambiente. EI g~nero desempel'lara lambi~n un

papel, puastoquelaaulonomlaparalasmujeresj6venesseinlerpralarade

man6f:!l difarente a la de losvaronesj6venes. Ademas, la personalidaddel

jovansaraimportanta, como 10 sera la situaci6nde los propiospadresylas

actitudes hacia su hijo 0 hija. Tambi~n es probable que otres factores en la

familia, como al numero y edad de los hermanos, al rol da los abuelos,

tangan un steelo sobre al camino qua al adolescenle tome hacia una

autonomla adulta compiela. Coleman y Henclry (2003 p:82)



Una de las areas que ha sidoobjeto de mas investigaci6n que la mayoriaes

la relacionada con el conflicto progenitor-adolescente. En el discurso popular,

esto se conoce como "vacfo intergeneracional". Lo que es especialmente

interesantesobreesteasuntoesque parece haber una divergencia clara de

opini6nentre los investigadores yel publico general. Porlocomun, los padres

yelpublicogeneralcreenquelosai'losadolescentestraenconsigoconflicloy

desacuerdo en el hogar, as! como opiniones ampliamente divergenles en

asuntoscomoelsexo, lasdrogasylamoralidad. Losinvestigadores,porotra

parte,comunicanbuenasrelacionesentrelospadresylosadolescentes,con

relativamente pocosdalosde vacfointergeneracionalen lasactitudeshacia

lacarrera,laeducaci6nylamoralidad.(Ibidemp:86)

AI pensar en el ambiente familiar y sus efectos sobre los j6venes y su

desarrollo, setienequeexaminarel papel de los padres, yenparticularsu

estilo de educaci6n. Para cualquierconsideraci6n del estilo de educaci6n, es

esencial resumir primero el trabajo de Baumrind y de Maccoby. estos dos

autoreshantenidounprofundoefectoenlacomprensi6ndelcomportamiento

educativo, yhaypocosestudiossobrelacuesti6nque notomensutrabajo

como punlode partida. Aprincipiosdeladecada de 1970, Baumrind (1971)

propuso por primera vez su idea de que hay dos dimensiones del

comportamientoeducativoqueesnecesariodistinguir: la sensibilidad de los

padres y su exigencia. Baumrind crela que los padres varian en estas dos

dimensionesytambien que elias son mas 0 menos independientesentres!.

Estohizoposibleexaminardiversas combinaciones de las caracteristicasde

los PllPres, y numerosos estudios han indicado 10 significativo que es este

esquema de cfasificaci6n para una comprensi6ndel funcionamientofamiliar.

(lbidemp:89)

Segun Coleman (2003) en el esquema desarrollado par Maccoby y Martin

(1983) los padres pueden variar en exlQencia y en senllibilidad, para dar

cuatro tipos de comportamiento educativo. Sa puede clasificar a los padres

como induJgentes, indiferentes, con autoridad y autoritarios. Los padres



autoritariosdangranvaloralaobedienciaylaconformidad.Esmas probable

quecastiguenporunamalaconducta,ytiendenanofomentarlaautonomia.

Los padres con autoridad son calidos pero firmes. Establecen normas y se

atienen a los Iimites, pero es mas probable que den explicaciones y que

razonen coneljoven a que castiguen. Los padres indulgentes (opermisivos)

se comportan de una manera benigna y aceptadora, pero esencialmente

pasiva. Espocoprobablequeestablezcannormasoquetenganexpectativas

elevadasparasushijos,ynoveneicastigocomoimportante. Porultimo,los

padres indiferentes a menudoreciben elcalificativodedescuidados

Antecedentes

Conelprop6sitodeformularel programa de tutorfa se realiz6 un estudiode

dondeseobtuvieronlossiguientesresultados;lasinstitucionesdeeducaci6n

superior pioneras en programastutoriales son la Universidad Aut6noma de

Mexico y la Universidad de Guadalajara; siendo en la UNAM en la decada de

los 40'5 donde surgi6 el programatutorial en el postgrado, yenel nivelde

Iicenciaturaen los 70'5 en el sistema de universidad abierta, mientrasqueen

la Universidad de Guadalajara en la decada de los 90'5 el personal

academico se debe desempet\ar como tutor.

Los programas tutoriales se encaminan a disminuir la reprobaci6n, la

deserci6n escolar y aumentar la eficiencia terminal, por ese motivo se

investi,garon datos de la inscripci6n y la reprobaci6n en la preparatoria no. 1,

que es el contexte de este estudio, de igual forma se contrast6 con

indicadoresnacionalessobreeficienciaterminal.

Para la construccl6n del programa de tutorla en la preparatoria no. 1 se

interpretaron y seleccionaron algunos Iineamientos del programa institucional

de tutorla de la UAN que sa pueden adaptar a la propuesta del programa de

tutorfaparaeibachHlerato.



Se opt6 por la investigaci6n cualitativa y se realizaron una serie de

interpretaciones sucesivas a partir de los resultados de los instrumentos

como cuestionariosyentrevistas, se seleccionaron informantes clave entre

los profesoresyestudiantes involucrados en acciones de orientaci6nyde

atenci6ntutorial que aceptaron participaren lasentrevistasy aplicaci6nde

cuestionarios.

Se mencionala orientaci6n ya que en esta escuela esta mas socializadoel

terminoenactividadesdeapoyoalestudiante.

Seaplicaron2tiposdecuestionarios,el primerocuyoprop6sitofueidentificar

la percepci6nqueelestudiantetienesobreeltemadetutorraylosapoyos

quese deben brindaratraves del programa; los resultadostienen quever

con el descubrimiento de habilidades, el autoconocimiento, motivaci6n al

estudio,conocerlascarrerasdelauniversidad,elreforzamiento de Mbitos,

c6mo relacionarse con el grupo social y escolar, aumentar el

aprovechamientoacademicoyaprenderaaprender.

EI segundo cuestionario tue aplicado a profesores y estudiantes con el

objetivo de identificarlas causas de deserci6n y reprobaci6n,encontrandose

que los estudiantes reprueban porfaltas, malos Mbitos de estudio, por

desinteres. por la forma de evaluardel maestro, porque no existen espacios

educativos para atenderlos, porfalta de tiempo y recursos escasos, porque

lIevanmuchasmaterias, o porproblemas de comunicaci6n.

Yuna seriede entrevistasdirigidasa profesoresyestudiantesentomoal

significadodelatutorla,lasactividadesqueserealizan,laaccesibilidadyla

atenci6n recibida; los detalles de la interpretaci6n de los cuestionarios y de

lasentrevistasapareeenen el capitulo 5 de resultados de estainvestigaci6n.

De igual forma se mencionan aspectos hist6ricos de las caracterlsticas del

bachillerato a nivel nacional y en la UAN, el intern de las autoridades



educativas a raiz de la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior por

la inclusi6n de programas de apoyo estudiantil y el desarrollo de

competenciasenelbachillerato.

En nuestro pals el nivel medio superior ha tenido un enfoque

predominantementedisciplinary las condiciones del mundocontemporaneo

demandan un enfoque en donde se evidencie el vinculo entre 10 que se

aprendeenlaescuelaylavidacotidiana.

La Secretarfa de Educaci6n Media Superior (SEMS) dependiente de la

Universidad Aut6noma de Nayarit siguiendo las recomendaciones de la

Secretarla de Educaci6n Publica y del Sistema Nacional de Bachillerato

reform6 su modelo academico con una instrumentaci6n didactica

constructivista y el desarrollo de competencias genericas que actualmente

conforman el perfil del egresado de la educaci6n media superior,

encontrandounareadeoportunidadparaelprogramatutorial,sobretodoen

el desarrollo de competencias genericas ya que literalmente "son aquelias

que permiten al escolar desarrollarse como persona, desenvolverse

exitosamente en la sociedad y en el mundo que Ie toea vivir". (SEP, SEMS,

SNB, RIEMS 2008)

Por otra parte estas competencias son transversales y la propuesta del

programa tutorial en el modelo curricular vigente; es transversal

entendiendose que una competencia generica no se Iimita a un campo

especi!jcodelsabernidelquehacerprofesional.sudesarrollonoserestringe

aunadisciplina,modelooasignatura,

La transversalidad se interpreta como la pertenencia y exigencia de su

aplicaci6n en todos los campos que se organice en el plan de estudios.

Es importante senalar que el programa de tutorla para la Escuela

Preparatoria no. 1 (PIT prepa 1) se diseM considerando el PITA UAN, las



necesidades del estudiante en un contexto relacionado con la

potencializaci6ndesuscapacidades,Ia prevenci6n de situaciones que

interfieranconsudesarrollointegralyasegurensupermanenciaenelplantel

hastael egreso. Porello latutorfadebeserproporcionada porprofesoresdel

plantel con un numerodehorasdeterminado porladirecci6n.

EI programasediseli6considerandola posibilidadde adaptarunaestructura

organizacionalfisicayhumana parala atenci6n del mismoyquese limitaa8

indicadores con sus respectivas metas. (ver planeaci6n del PIT preparatoria

nO.1 anexoFT6)

Porultimo,resaltarelimpactosocialdelprogramatutorialalointernoyhacia

elexteriordelplantel,sobretodoporsualtocontenidohumanista,yaqueel

humanismo aplicado al modelo educativo privilegia a l.a persona humana

como un ser hist6rico social y con una visi6n propia de su existencia; la

educaci6n humanista destaca la formaci6n de los valores en la escuela,

promueve el desarrollo integral de la persona, elsentidodeloquesignifica

ser humano, la convivencia, la competencia, el deseo de superaci6n y la

diferencia entre 10 bueno y 10 malo, considerando 10 bueno como 10

convenienteylomalocomolonodeseado.Pimienta(2002:2)

1 Valores del PIT Prepa 1 V del profesor tutor

• Honestidad.

• Respeto.

• LeSttad.

• Disciplina.

• Calidad.

• Colaboraci6n.

• Libertad.

• Equidad.



• Tolerancia.

• Solidaridad.

• Democracia.

2 Objetivos

• Acompat'\arycontribuiral mejoramientode los procesosdel aprendizaje

de los alumnos a partir de la soluci6n de problemas identificados por

medio de la informaci6n recabada en el proceso tutorial, contribuir al

proceso de formaci6n integral.

• Elevar la calidad del proceso formativo del tutorado por medio de la

construcci6n de valores, hc\bitos positivos y actitudes, as! como el

desarrollo de habilidades intelectuales mediante estrategias de atenci6n

grupaleindividualizadas.

• Revalorarla pr~cticadocentepormediodelaactividadtutoral,generarun

clima de confianza que propicie el conocimiento de los problemas y

expectativas del alumno en busquedade alternativas de alenci6n haciael

interior del plantel 0 fuera de el, e incidir en el desarrollo academico y

humanodelestudiante.

• Contribuir a la formaci6n del estudiante con un alto sentido de

responsabilidadyliderazgo.

• Aplicarydesarrollarhabilidadesde estudio en la soluci6n de problemas

acad~micos.

• Aplicar competencias gen~ricas y profesionales por medio del

componente de formaci6n para eltrabajo.

• Que valore el trabajo cooperativo y su participaci6n en la sociedad del

conocimlento.

• Infonnar al alumno sobre su situaci6n acad~mica yadminisb'ativa.



• Orientarhaciametaseducativasyserviciosdeapoyo, darseguimientoa

estasacciones.

• Desarrollarhabilidades para la toma dedecisiones.

• Establecer diferencias del programa y articular can otros programas

existentes,casoparticulardeasesoriayorientaci6neducativa.

• Orientar al alumna en la recuperaci6n de unidades de aprendizaje no

acreditadas.

3 Conceptualizaci6n de tutoria en el marco Institucional

Enel plan de desarrollo institucional 2004-2010 de la UAN. en el punta no.

1 de atenci6n integral de estudiantes se marca como objetivo estrat~gico:

'Formaryatenderintegralmentealestudianteparaalcanzarlascompetencia

del perfil de egreso e incrementar indicadores de eficiencia terminal,ycomo

estrategia el incremento y sistematizaci6n del programa institucional de

tutorfas'.

Para la educaci6n media superior los beneficios de un programa formal de

tutorla acad~mica refleja el car~cter humanista de la educaci6n, en la SEMS

UAN proyecta responsabilidad e inter~s en la formaci6n del estudiante,

propicia una comunicaci6n efectiva entre directivos, profesores y alumnos,

adem~sestablecerelacionesinterpersonales.

3.1 Venta)••

Genera un mecanismo ~gil de repuesta a las necesidades del estudiante de

tipoafectivo, educalivoyvocacional.



Promueve el compromiso del alumno que 10 lIeva al exito y la permanencia,

ademas de evitar la deserci6n escolar, e incrementa la calidad de la

educaci6n.

3.2 Limitesprincipales

• Noesconsejeriapsicol6gica.

• Noesasesorfaacademica.

3.3 Alcances

Esun procesoenelqueseorientaal alumno aunaseriedeserviciosque Ie

puedenserutiles.(veranexoF)

Latutorraacademicatieneelpotencialdeserunapoderosaintervenci6nque

pudeincrementargrandementelacalidaddelaeducaci6nexperimentadapor

los estudiantes, de esta forma se convierte en una importante extensi6n del

procesoensenanza-aprendizaje.

Enestecontextolatutorlaesunproceso:

.Individualocolectivo.

• Sistematico y programado.

• Voluntario.

• Deresponsabilidadconjunta.

• Que establece una relaci6n cercana de apoyo, por el cual se experimenta

una percepciOndiferentedelaeducaciOn.

• Autenticodedesarrollohumano.

• Dirigido per un educador capacitado como tutor.



La programaci6ndelaacci6ntutorialescoordinadadesdela administraci6n

escolar y la coordinaci6n del programa interno de tutoria, asi como par el

profesortutordelgrupo.

4 Definici6ndel bachillerato

EI bachillerato de la UAN se puede considerar como una instancia formal

dondeelestudiantetienecontactoconlaculturauniversal,lacualIe permitira

adoptar de manera consciente un sistema de valores que provenga de la

comprensi6n y crltica a las concepciones filos6ficas de su tiempo;

orientandolo en el desarrollo de competencias basicas y habilidades de

pensamiento asi como de un perfil de egreso articulado conel nivelsuperior

en un area del conocimiento acorde con sus intereses. (UAN, SEMS,

Programasdeestudio)

4.1 Visi6n

"Concebimos un bachillerato de caracterforrnativo e integral en donde los

j6venes (estudiantes) desarrollen sus potencialidades individualesyse

forrnen como personas independientese Integrascapacesderesponderalos

retosactualesdelconocimientocientffico, humanlslico,tecnoI6gico, artlstico

ydeportivoatravesdeunametodologla basada en laobservaci6n, analisis,

reftellitln y crflica positiva. Deseamos destacar los valores universales yde

conciencia social, tales como los derechos humanos, la democracia, la

toleranciaylaconservaci6ndelentomoecol6gico'



4.2 Misi6n

"La misi6n fundamental del bachillerato es proporcionar una educaci6n de

calidad con equidad y cobertura a todoslos estratos sociales. Prepar~ndolos

en las distintas disciplinas cientrficas, tecnol6gicas, humanfsticas y cultura

general, adem~s de que puedan continuar sus estudios profesionales 0

incorporarsealmercadodetrabajo".(lbidem)

5 Programa de estudio del NMS-UAN

"Por olra parte la necesidad de emprender cambios significativos en el

currfculodelaeducaci6n mediasuperiorse observa a traves de la reforma

curricular de la educaci6n media superior contemplada en el programa

nacionaldeeducaci6nendondesedestacaelofreceralosestudiantesuna

educaci6n integral por medio del desarrollo de estrategias de ensenanza

centradas en el aprendizaje, el uso de las tecnologlas de informaci6n,

comunicaci6n,eldesarrollo de competenciasgenericasyprofesionales. Yel

programadetutorlas, asesorfasyorientaci6n". (Ibidem)

Todo 10 anteriores a partir de un marco curricular comun que ofrecen las

diversas opciones de la educaci6n media superior por medio de tres

componentes: b~sico, propedeuticoy profesional. (Estructura del bachillerato

Mex.D.F.2007).

Entreolrosobjetivosdetprogramanacionaldeeducaci6nsedestacamejorar

la equidad en el acceso, la perrnanencia y terrninaci6n oportuna de los

estudios, slendo una de las metas principales disminuir los Indices de

reprobaci6n y deserci6n anual, asl como eI incremento del Indice de

eficienciaterrninal.



Seenfatizalaatenci6nalosalumnosdebajodesempenoescolaryenriesgo

deabandonoylapuestaen marcha de los programas de tutoria, asesoriay

orientaci6n con el prop6sito claro de disminuiryevitarladeserci6n.

Investigaciones recientes al respecto senalanque la mayordeserci6n en el

sistema educativo mexicano se da en la educaci6n media superior en la

siguienteproporci6n.

1er.Ano 78.1 %

20. Arlo 57.9%

3er.Ano 46.5%

(fuente: pronosti-sep yconapo 2007)

Entre otres indicadoresen la educaci6n media superior, segun datos a nivel

nacional, se registra la menor eficiencia terminal, por ejemplo, en el cicio

escolar 2007-2008 la tasa de absorci6n fue de 98.3%, la deserci6n del

16.6%, la eficiencia terminal de un 60% y la cobertura de un 60.1% (DOCTO.

SEP, SEMS, SNB, reforma con base a un marco curricular comun 2008).

Por otra parte es importante destacar que el modele acadt!mico de la SEMS

UAN para las escuelas preparatorias se sustenta en un marco epistemol6gico

constructivista.

Sobre el constructivismo, Ct!sar Coli afirma que ·su utilidad reside en que

permite formular determinadas preguntas nucleares para la educaci6n,

contestandolas desde un marco explicativo. articulado y coherente, y nos

ofrece criterios para abundar en las respuestas que requieren informaciones

mas especlficas·, Coli (1999: 34)

Las teerlas construetivistas se fundamentan en la investigaci6n de Piaget y

Vygotsky, los psic61ogos de la Gestalt, Bartlett y Bruner, asl como en la del



fil6sofo de la educaci6n John Dewey, por mencionar solo unas cuantas

fuentesintelectuales.

"Se puede decir que no hay una sola teorla constructivista del aprendizaje,

porejemplo, existen aproximaciones constructivistas en la educaci6n en la

ciencia y las matematicas, en la psicologia educativa y la antropologia, al

igual que en la educaci6n basada en las computadoras. Algunas corrientes

constructivistas destacan las construcci6n social compartida del

conocimiento, otras consideran que las fuerzas sociales son menos

importantes".(lbidem)

"En la actualidad parece una moda autodenominarse constructivista y

pareciera que todos 10 somos 0 que muchos la usamos, y tambil~n pareciera

queesalgomuyfacildellevaralapractica;peronohaynadamasalejadode

larealidad, porquenoesalgoquesencillamentesepuedaaplicarcomouna

simple receta, ni tampocosepuedeemplearcomosisetratarade un !raje

faciideusar".Pimienta(lbidem)

"Elmodeloeducativopropuestoenfatizalaconstrucci6ndelconocimiento,las

teorlas constructivistas del aprendizaje. las voces a favor del metoda

constructivistano solo provienen del campo de la psicologla,sinotambiende

lafilosoffa,laantropologfa, la ensenanzadelasciencias, lasmatematicasy

latecnologJaeducativa".(lbidem)

"las RPsturas constructivistas del aprendizajetienen implicacionesdecisivas

para la ensenanza. Aunque hay varias interpretacionesde loquesignificala

teorla (constructivista), casi todas coinciden en que suponen un cambio

notableenelinteresdelaensenanzaalcolocarenelcentrodelaempresa

educativalosesfuerzosdelestudianleporaprender".(lbidem)

"Analizando un poco los elementos del planteamiento constructivista se

observan las ideas de Piaget y Vygotsky y que recomiendan:



• Entornoscomplejosqueimpliquenundesaffoparaelaprendizajeytareas

autenticas.

• Negociaci6n social y responsabilidad compartida como parte del

aprendizaje.

• Representaciones multiples del contenido.

• Comprensi6ndequeelconocimientoseelabora.

• Instrucci6ncentradaenelestudiante". (woolFol. 1999)

Yen estemarco, el maestro debers presentaruna situaci6n problemstica 0

preguntadesconcertantealosalumnosparaqueellos:

• Formulenhip6tesisbuscandoexplicarlasituaci6noresolvereI problema.

• Reunandatosparaprobarlahip6tesis.

• Extraiganconclusiones.

• Reflexionen sobre el problema original y los procesos de pensamiento

requeridospararesolvertos".(lbidem)

Por 10 anterior el programa tutorial tiene una aproximaci6n 0 bases

constructivistas donde las perspectivas pedag6gica, antropol6gica,

sociol6gica,filos6ficaypsicol6gica contribuyen con sus respectivosaportese

interpretacionesaladefinici6n de una visi6ntotalmente antropocentricadel

estudiante,raz6ndeserdelmodeloydelprograma.

6 OrganlZllcl6n admlnlstratlva Interna del programa

Latutorfacomoservicioeducativosedesarrollaenuncontextoestructurad0

y bajo supervisiOn, en el cual el tutor formars redes de apoyo y tomara

acuerdosconiacoordinaci6ndeiprograma,elaerviciodeMorlaacademica

es un beneficia para todos los alumnos.



Auncuandolaliteraturaespecializadasenalacomobaselarelaci6nempatica

entre tutor y tutorado para su elecci6n, en Prepa 1 por cuestiones

administrativas seran programados por las autoridades educalivas por

semestreygrupo(lutorlagrupaI1horaporsemana).

Pero tambilm seria conveniente considerar otras formas de organizaci6n

• Asignaraltutorde1°.A6°semestre

• Asignaraltutorporgradoescolar.

• Asignaraltutorporareasparalosde3er.ano.

• Asignarespaciospara latulorlaindividualizadayparalacoordinaci6nde

tutorfa.

• Vincularlacoordinaci6nyelserviciodetutorlaconorientaci6neducativay

servicios escolares, departamentos yoficinascuyo nivelde atenci6nse

establece en la relaci6n profesor-estudiante.

Aun cuando la reforma curricular del modele academico para la Educaci6n

Media Superior (2003) en la UAN sel'\ala al programa de tutorla como un

programatransversalycomplemenlario,sesugierelaadopci6ndeuncrilerio

interne que asegure la asistencia y el compromiso del profesor y del

estudiantealatutorfagrupalenaulayalatutorfaindividualengabinete,

cuandoserequiera.

EltutQ(presentara a la coordinaci6n de tutorla los expedientese informes de

sus alumnos tutorados de la siguiente forma:

• Elexpedienteindividual(aliniciodelsemestre).

• EI segulmiento de casas con sus reportes y las anotaclones necesarias en

los fonnatos disel'\ados para ello (durante el transcurso del semestre).



• Presentar un reporte final que incluya la evaluaci6n de los casas

atendidosylalistadeestudiantesasistentesa latutorfagrupalo

individual (alfinalizarelsemestre).

Para poder ofrecer el uso de servicios y canalizaci6n interna a partir de la

problematica detectada por el tutor ya sea a nivel grupal 0 individual se

requiereorganizarlacoordinaci6ndetutorfaconlassiguientesareasde

atenci6n.

6.1 AREAS DE ATENCI6N DEL PROGRAMA

AREA DE ATENCI6N

PSic6logoclfnico

Psic61ogoeducativo

Pedagogo

AREA DE INTERVENCI6N

• Atenci6n personal para favorecer

:~r~~::=PS~~
'Desarrollodehabilidadesdel

pensamiento.

: ~:~::~:~:se~~u~f~endizaje .

• Orientaci6nprofesional.
• Disciplina de esludiantes

: ~:~:~~~o~~~r;~1 del estudiante.

• Programade salud integral
·ConferenciassobresaludinlegraJ.

~~~~~~~Iar ~~~~~~I~~~~::•
•;:~o~:ual y prevenci6n de

ProfesorAsesor
porasignalura

Aseso<fapara:
·Asignalurasreprobadas.
·Aprendlzajecolaboratlvo.
• Para competenciasacadllmicas.
·Alenderestudlantesaventajados.

·~...=::adedisciplina



6.2 Modalidad de la tutorla

En los Iineamientos para la operaci6n del programa institucional de tutorfa

academica en la Universidad Aut6noma de Nayarit (2007) se mencionan

como modalidad detutorfa:

a) individual.

b)grupal.

a) La tutorfa individual tiene como prop6sito proporcionar orientaci6n y

atenci6n al estudiante por medio de las areas afectiva, educativa y

vocacional de tal maneraquesefavorezcatantosudesarrolJo academico

comoel detipo personal.

La tutorfa individualizada por su caracter personalizado facilita la

detecci6neidentificaci6ndelasnecesidadesoproblematicadeI alumno,

sebuscadeestaformapoderacompanarloparaquedelamejormanera

pueda superar sus dificultades y aproveche al maximo sus

potencialidades. (ver en el anexo D el diagrama para la tutorfa

individualizada)

b) Latutorlagrupal porsu parteconsiste en la asignaci6n de un tutor aun

grupodeestudiantesporunperiodosemestralconunasesi6nsemanal

programadadeunahora.

Los prop6sitos de un programatutorial grupal son:

• Estimular en el alumno al conocimiento y autoaceptaci6n de If mismo.

• La construcci6n de valores, actitudes y hSbitOl POlitivOl que

favorezeaneltrabajoescolar.



• Laformaci6ninlegraldelestudianleatravesdeldesarrolloyapIicaci6n

de metodologias del estudio y lrabajo. Se sugieren metodologias de

desarrollo de habilidadesdel pensamienlo (DHP).

• Desarrollar acliludes de participaci6n y compelencias sociales que

facililensuintegraci6nalentornoescolarysocioculluralentreolros.

7 Funcionesdelacoordinaci6ndel programa

Enloslineamientosparalaoperaci6ndelprogramainstitucionaldetutorfase

mencionan 28 funciones del coordinador del programa, a continuaci6n se

senalanalgunosqueseadaptanalprogramaparael NMSde la preparaloria

no. 1

• Realizar reuni6n de trabajo con directivos, profesores, tutores, jefes de

grupo, padres de familia.; conelprop6sitodedaraconocerel programay

establecercompromisosquefacililensubuendesarrollo.

• Concentrarlosexpedienlesde los alumnosen lacoordinaci6n delulorJa

parasuusoconvenienle, facilitarel seguimienloy latransferencia de un

tutoraotro(siserequiere).

• Evaluarel desempeno del docenle lulorcon base a loscasos lratados y

susreportes.

• Disenaryreproducirformalosparaelregistroyseguimientodetutoria.

• Disenaryreproducirtrfptico para la difusi6n del programa de tutoria. (ver

anexoA)

• Solicitar a las autoridades la celebraciOn de convenios con instituciones

publices que atienden problemiiticejuvenil para articularel (PIT) con los

diversosnivelesdeatenciOnqueofrece.

• Registrar y supervisar fa cenalizaciOn extema de jOvenes a instituciones

publices.



• Impartir cursos de formaci6n de tutores en el periodo inter-semestral

modalidadtaller.

• Solicitar a las autoridades educativas la reorganizaci6n de la orientaci6n

educativaconelprop6sitodearticularelprogramadetutorfa.

• Gestionarlasaccionesnecesariastendientesaeficientarelprograma.

7.1 Funcionesdel profesortutor

En los Iineamientos generales del programa institucional de tutorla UAN se

planteaqueesrequisitoparasertutorasistiryacreditarloscursosde

formaci6n de tutores que la coordinaci6n general detutorfa academicayel

comiteinstitucional detutorfaconvoquen. Eltutores un profesorcon un alto

sentido de responsabilidad yetica personal.

Lafunci6nprincipalespromoveralalumnoensutrayectoriaacademicaysu

formaci6n personal por medio de varias acciones de gestorJa y

acompanamientoconsiderandoalalumnodebachilleratoapartirdesuedad,

necesidadeseinteresesconcretos,adem~sdeproduciraprendizajes,valores

institucionalesyactitudespositivas.

Elaborarelexpedientedeltutoradoquecontengasutrayectoriaacademicay

el registrode la aclividad tutorial enformatos previamentedisenados para el

Establecermecanismosdecomunicaci6ndirectatutor-tutorado confechasy

horarios para la consulta de dudas acadllmicas, detectarsu problemlilica

personal,c1arificarsituacionesylocanalizaradondeseanecesariosegunla

naturalezB del problema. (ver en el anexo E-diagrama de aclividadel del

Mor)
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Proporcionarinformaci6nadministrativayaseaparatramitesescolareshacia

elinteriorofueradelaescuelapreparatoria.

Solicitar ala coordinaci6n de tutoria apoyos para el reglstro y canalizaci6n

externa del estudiante a servicios que proporcionan las institucionespublicas

yque nosetienen en la escuela, porejemplo, programas de atenci6n a la

farmacodependencia, programas para madres adolescentes, atenci6n al

desordendelaconductacon intervenci6n psiquiatrica (anorexia, bulimia), 0

atenci6n medica especializada. (veranexoB)

Recibirlaasignaci6ndealumnosparalaatenci6nindividualizada.

Identificarproblemasacademicos,desalud,psicoI6gicos, socioecon6micosy

socialfamiliares.

Asistira las reunionesconvocadasporlacoordinaci6ndel PIT.

Presentarinformesyexpedientesdelosalumnosalacoordinaci6n.

Para canalizaci6n interna lIevar el seguimiento de los tutorados, asignar el

area de atenci6n requerida y argumentar por escrito el por que (Ia

argumentaci6nseanexaalexpediente).

Aplicarel desarrollo de habilidades del pensamiento.

FomentarelaprendizajecolaborativoylascompetenciasgenMcasatraves

delprograma.

Previa detecci6n consultar con la coordination la forma de intervenci6n

Morial que requiere de manera espec'.lica el estudiante para registrar y

sugerirlosapoyosconvenientes.



Comoejemplosemencionan las siguientes:

• Tutorla en -Acompai'lamiento (area afectiva).

• Tutorfaen-Valores.

• Tutorlaen-Habilidadessociales.

• Tutorfaen-Tomadedecisionesprofesionales(areavocacional).

• Tutorfaen-Convivencia.

• Tutorfaen-Transici6na lavida adulta.

• Tutorfaen-Competenciasgenericas.

• Tutorla en - Competencias profesionales (en componente de formaci6n

para el trabajo).

Elperfildeltutorenla Preparatoriano.1 de laUAN.

• Orientaci6nhaciaelservicio.

• Asertividad.

• Aperturaycomprensi6n.

• Ampliocriterio.

• Responsabilidadyautenticointeresenlosalumnos.

• Actitudactiva.

• Paciencia.

• Objetividad.

• Interesenelbienestardelestudiante.

• Que la motivaci6n primordial del tutor sea el exito del estudiante.

• Serenlace entre tutorado-profesores-padres de familia-autoridad escolar.

7.2 Obllllacion.. del tutorado

• EI Morado as el alumno que redbe el beneficio de la tutorla.



• Asislira las sesiones programadasparaluloria individual y grupal en los

horariosindicados.

• Recurrirallulorasolicilaralenci6ncuandoserequiera.

• Solicilarapoyoparaelmanejodelasmateriasreprobadas.

• Darimportanciayrespetoalprofesortutoryalprogramadetutoria

• Realizarlasactividadesindicadasporellutor.

8. Tecnicas sugeridas al tutor en el proceso de intervenci6n tutor

tutorado

8.1 Laentrevista

Endefinitiva, la enlrevistaes una comunicaci6n interpersonal a lravesde una

conversaci6n estructurada que configura una relaci6n din~mica y

comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptaci6n, con la

finalidaddeinforrnaryorientar.(elformalodeentrevislaFT4disenadoparael

programapropuestoapareceenelanexop:232)

8.1.1 Fines de la entrevlstatutorlal

Pueden senalarse como objetivos b~sicos de loda entrevisla tulorial los

siguil!l'lles: (UAN, CUFIE 2003 pp: 138-142)

- Oblener datos acerca del entrevistado que en unos casos servir~n de

contraste a los obtenidos porotrastecnicas (lest, cuestionarios. escalas) 0

bien de complemento de las mismas y, en otros, constituirli la unica fuente

deconocimienlo.



- Facilitaralestudianteinformaci6nyconsejosobre aspectos academicos,

profesionales, personales, etc., desu interes.

- Proporcionar al estudiante entrevistado un mayor conocimienlo de sl

mismoydelmundoquelerodea.

- Ayudaralsujetoaenfrentarseconunproblemaounasiluaci6nparaque

tome la responsabilidad de decidir porsf mismo.

- Servir, por ultimo, de medio comprensivo y unificadorpara entenderde

forma global la personalidad del entrevistado.

8.1.2 Elementos de la entrevista.

En toda entrevista cabe considerartres elementos clave: el entrevistador, el

entrevistado y la relaci6n entre ambos. Cada uno de ellos se analiza a

continuaci6n.

8.2 Elentrevlstador: cualidadesyactitudes

Elenlrevistadoreslapersonaquedirigeyestimulalaenlrevisla;puedeserel

profesor-tutor, el direclorescolar, el orientador, el psic61ogo, etc. En nuestro

caso nos centraremos en la figura del profesor-tutor, quien

enlrevistadordeberfaposeer,almenos,estascondicionesbi1sicas:

- ~rtascualidadespersonales.

- Conocimientosobretecnicasyprocedimientosparaenlrevistar.

- Actitudesadecuadasyespeclficas.

- H4bitosyexperienciapr4ctica.(lbidemp:138)



8.2.1 Cualidades personales del entrevistador

Se enumeran, como mas importantes, las que ser'\alamos en el siguiente

decalogo:

1. Saberobservaryescuchar.

2. Poseermadurezafectivayequilibriointerior

3. serobjetivoeimparcial.

4. Noseragresivoniautoritario.

5. Poseercapacidadde empatra.

6. Aceptaralestudianteycomprenderle.

7. Sercordial,amableyaccesible.

8. Respetarlaintimidaddelentrevistado.

9. Sersincero, paciente y sereno.

10.Serprudente,guardarelsecretoprofesional.(Ibidemp:139)

8.2.2 Actltudesdelentrevistador

Se exponen aquellas actitudes que aparecen con mayor frecuencia en el

profesoradoyque, porotraparte, sedescribenendiversasteorfasy

postulados (Carl C. Rogers, Williams, Ellis, teorlas del psicoanalisis, etc.)

8.2.~1 Actltud dlrectlva.

Medianteeliaeltutor-entrevistadorsecolocaenunasituaciOndeautoridad

que Ie lIeva a decidir por eI estudiante dejando a ~ste sin opciones y

coartando, par tanto, su Iibertad. Aunque. en algun momento y con

determinados sujetos sea conveniente mantener esta actitud tradicional, hoy

se postulan actitudes mlis lIexibles que dan ocasiOn al sujeto a hacer un usa

responsable de suIibertad.



8.2.2.2 Actitudpersuasiva.

Essimilara la anterior, pues aunque en ultimainstanciase deja Iibreelsujeto

paraquedecida, sin embargo se ha seguido con el un proceso de persuasi6n

que ha mediatizado su capacidad de elecci6n en la forma y direcci6n que

deseaeltutor.(lbidem)

8.2.2.3 Actitud no directiva 0 pennisiva.

Sefundamenta en laaceptaci6n plena del sujeto, en la comprensi6n de su

singularidad,enelrespetoasulibertadyeneldesarrollodesucapacidadde

elecci6n. Con esta actitud el tutor, a traves de la entrevista, no resuelve los

problemas del estudiante, sino que Ie ayuda a desarrollar sus propias

potencialidades, eliminando sus lazos de dependencia con el a medida que

avanza su proceso de madurez personal y es capaz de decidir con

responsabilidad.(lbidem)

8.2.2.4 Actltud Informatlva.

La utilizael tutorcuando pretendeconocera fondo detenninado problema 0

circunstanciadel mundoynecesitarecopilardatos. Esta actitudsuele utilizar

latecnicadelinterrogatorioymedianteellaelentrevistadorsondeaafondoal

enlrE!.vistado, tratandode informarselo mejor posible del asunto de que se

trate.(lbidem)



8.2.2.5 Actitud interpretativa.

Es indispensable hacer uso de ella a 10 largo de una entrevista yenlazarla

con determinadastecnicas que tratan de comprenderel sentido profundode

laspalabras, losgestos, los silencios del entrevistado. (Ibidem)

8.2.2.6 Actitudvalorativa.

Puede ser una actitud presente en el entrevistado desde que comienza a

hablarconelsujetooconstituirelmomentofinaldelaentrevista,enelquese

hace una valoraci6n del sujeto 0 se evaluan determinados hechos 0

situaciones.(lbidem)

Expuestas las actitudes b~sicas con que puede actuar un entrevistador, es

obvioqueladosificaci6nadecuadadeunayotras,segunlasdiversas

circunstancias personales, es la actitud correcta. En definitiva, la linea de

acci6nsebalanceaentreladirectividad-nodirectividad,enloquehavenido

en lIamarseactitud eclecticaotambilmautodirectiva. Constituye, pues, una

actuaci6n diflcil y comprometida encontrar el justa equilibrio entre 10 que

demandaelsujeto, 10 que realmente necesita yloque piensa elentrevistador

queserfa 10 mejor para el. (lbidemp:130)

8.3 J6cnlcl., h6blto.ysxpsrlsncll'

Buena parte de la eficacia de la entrevista corresponde a la correcta

utilizaciOn de tecnicas y procedimientos adecuados, como los que se

exponen en este capitulo, por 10 que el profesor-tutor debe esforzarse en

conocer1as, aprender1as y practicar1as. EI uso que diferentes entrevistadores

pueden hacer de una misma tilcnica es muy variable, ya que en ella inciden

las actitudes y la experiencia. En etecto, la pn\ctica co/lltituye un punta



fundamental en la acluaci6n del entrevistadorque, dla adfa, anoa ano, ira

corrigiendo, adaptando y consolidando sus tecnicasyestrategiashasta

convertirlasenalgopersonaleintransferible.(lbidem)

8.4 Elentrevistado

Es el sujeto que necesita orientaci6n, ayuda e informaci6n para resolver un

problema, realizar una elecci6n 0 conocerse mejor a sf mismo. En nuestro

caso,eselestudiantequeasisteaunainstituci6nescolardenivelbasicoo

medio y cuya diversidad y problematica suele ser grande a causa de las

diferenciasdeedad,sexoydelasvariadascircunstanciasreferidasala

personalidad. Las actitudes negativas con que se comportan al principio

muchos estudiantes merecen ser resenadas para que el tutor-entrevistador

lastengaencuentayprocurecambiarlas.Talessonentreotras:

- Acudiralaentrevistaporsituaci6noinvitaci6ndelentrevistador, perosin

queellahayasolicitado.

Participarenel/aconunaactitudmasomenospasiva.

- Noaceptaralentrevistadoroaceptarloenmayoromenormedida.

- Nocomprendereltipodeayudaquepuedaprestarle.

- No diferenciar bien la situaci6n tutorial de la entrevista de la situaci6n

docenteenlaclase, al serelentrevistadorlamisma persona.

- Rechazo, enocasiones, de losadultos personificadosenelentrevistador,

PQrdiferenciaso criterios yexperiencias negativascon ellos.

- Agresividad,masomenosexpresa,enmodos,gestosopalabras.

_ Inhlbici6n ante el tutor per miedo a que descubra su intimidad. (Ibidem)

Quiere decirse con el/o que las primerasentrevistas luelenserdiffcilel para

el entrevistador hasta lograrque el estudiante comprenda que 8610 Be trata

de ayudarle, respetandosu personalidadysusdecisiones.



Elentrevistado puedesertambilmel padre 0 los padres de los estudiantes.

En este caso se configura un tipo de entrevista diferente tanto en sus

planteamientos comoensu desarrollo.

8.4.1 La relaci6n entrevistador-entrevistado

La relaci6nesel nucleode laentrevistayseconcibecomoun procesode

transmisi6nvivencial basadoen la influencia mutua de actitudes,cambiantes

en su mismo f1uir comunicativo. Tambien cabe contemplarla como una

tensi6ndialecticaentredospersonas quesecomunicanyenlaqueunatrata

de ayudar a la otra. En fin, la relaci6n entre entrevistadoryentrevistado es un

medio para comunicar y recibir informaciones, valorar actitudes y

sentimientos y ayudar al desarrollo del entrevistado a traves de las

experienciaseducativasyorientadoras.(lbidemp:141)

Como notas destacadas que caracterizan la relaci6n entrevistador

entrevistado,sesuelenmencionar:

1. Es un relaci6n asimetrica, porque, aunque se actue con actitudes no

directivas, el entrevistador se situa siempre en un plano de ayuda y

conducci6n de la entrevista, y el entrevistado en plano de inmadurez,

indecisi6n y demanda de informaci6n y consejo. Por otro lado, las

diferencias deedadyexperienciasvitalesacrecientanesadicotomla.

2. Setratadeunarelaci6ndiniimica,yaqueelcontactopersonalydirectoes

unatensi6ndialectica,enelqueambosseinftuyenmutuamenteatraves

de la expresi6n verbal y diniimica: palabras, gestoe, movimientoe.

silencios. La mayor participaci6n del entrevistado aparta, generalmente

miisdinamicidadalarelaci6n.



3. Es una relaci6n (mica, porque cada entrevistado es distinto a los demas.

Inclusoloeselentrevistadoralverseafectadoporlasdiversasinfluencias

que ejercen en ellos diferentes entrevistados. Las mismas entrevistas

mantenidas con un sujeto configuran relaciones diferentes por ser

distintas lassituacionesyestadosdeanimosde ambos. Portanto, cada

relaci6n es (mica e irrepetible. No hay dos relaciones iguales y 10 que

puede suceder en elias es imprevisible. De aqur que no se deba

generalizardemasiadoniajustarseaesquemasrlgidosdeactuaci6n. Sin

embargo, sigue siendo utiI el conocimiento de las tecnicas y la

preparaci6n de las entrevistas. (Ibidem)

8.5 Tipos deentrevista tutorial

Losdiferentestiposdeentrevistasquepuedenserdesarrolladosporel

profesor·tutorson los quese indican a continuaci6n:

Informativa

••• Porsufinalidad- •••••••• - •••• --.-.- •••••••• Diagn6stica

Terapeutica

Orientativa

Libre

-Porlatecnicautilizada··-···· __ •• __ ·······--·Estandarizada

Estructurada

Inieial

- Atendiendo 81 momento del proceso orientador - - • - • Peri6dica

Final

Conestudiantes

-5egun el entrevistado··· - _•• -- •• - _. - --- ••••• Con padres



8.5.1 Tiposde entrevista porsufinalidad

8.5.1.1 Informativa.

Tiene porobjeto obtenerinformaci6nsobre aspectos personales, familiares,

escolares, etc. En unos casos se tratarade datos que s610 puede recogerlos

el tutor por este medio; enotros, serviran de complemento 0 contrastealos

datos obtenidos a traves d otras tecnicas (tesis, cuestionarios, etc.). Otra

vertiente deeste tipo de entrevista serfa la de ofreceral estudiante

informaci6n sobre aspectos personales, escolares, profesionales. (Ibidem

p:142)

8.5.1.2 Dlagn6stico

Con esta formulaci6n no quiere decirse que un diagn6stico psicopedag6gico

deba emitirse utilizando solamente la entrevista como medio, sino tambien

para indagar, analizar, contrastar y completar los datos obtenidos en el

periodo exploratorio. Asl pueden aclararse muchas situaciones 0 tipos de

dificultades en que se encuentran los estudiantes. Este es el sentido que Ie

confierentambienBruekneryBond,loscualesanaden:

«Laobservaci6ncrlticadelaconduclayrespuestasdelsujetodurantela

entr~ista ayudara al examinador a descubrir ciertos rasgos, cuya

importancia para el diagn6stico puede ser decisiva». La entrevista

diagn6stico, es especialmente util en el conocimiento de los intereses,

actitudesyactividadesextraescolaresdelsujeto.(lbidem)



8.5.1.3 Orientativa

Es quiztleltipodeentrevista que mejoraceptaeitutorylaquesiempreha

desarrollado el maestro, aunque de una manera informal, asistemtltica y poco

estructurada. Tieneporfinalidad:

- Influirsobreciertos aspectos de la conducta.

- Ayudaralsujetoaconocerseasrmismo.

- Orientarlesobrelamaneraderesolversusdificultades.

Aclararlesusposibilidades.

- Estimularreyresponsabilizarle ante las opciones que tenga querealizar.

- Guiar,ensuma, su proceso de madurez personal. (Ibidem)

8.5.1.4 L1bre

·Selimitaaserunaconversaci6ninformal, nopreparadaniestructuradaenla

que,porsupropiaespontaneidad,elentrevistadosesienteaceptadoyse

expresa con naturalidad. Es el tipo de entrevista que normalmente realizan

losprofesores-tutoresconelinconvenientedequesepasaftlcilmentedeun

asuntoaotro, sepierde muchotiempo, seproducenolvidosyseda pie ala

subjetividad del entrevistador y a la Iigereza de sus impresiones. Hay que

procurarque los tutores partande la experiencia que suponen estas

entrevistas para abordar otras debidamente estructuradas y planificadas".

(lbid&JT1)



9 Ideas para estructurar la entrevista (Rol del orientador-tutor y el

tutorado)

Para que laentrevista sea eficiente debe serbreve en su realizaci6n yrica en

sucontenido. Para ello tiene que estar bien planificadayestudiada.

La preparaci6n supone un estudio 10 mas completodel sujeto que seva a

entrevistar, informandose 10 mejor posible de los datos personales,

ambienlalesyfamiliares.Valero(1998:pp: 186,192)

Muchasentrevistasfracasanpornoestarsuficientementepreparadas; en la

realizaci6ndelaentrevistasepuedendistinguirtresmomentosdiferentes:el

comienzo,eldesarrolloyelfinal.

Es muy importante saber iniciar la entrevista, pues segun se inicie se

favoreceralaaperturaoseprovocara unacerraz6nmasomenosdeclarada

queinvalidelaeficaciadelencuentro.

Noesconvenienteintroducirseeneltema bruscamente, sinoquesepuede

comenzarporcomentaralgointrascendente,sinextendersedemasiado,pues

laentrevistadebeteneruntiempollmiteprevisto. Habra casos en que sera

provechosoampliarestellmiteomejornofijarlo.

Durante el desarrollo del encuentro es necesario que el sujeto se yea

aten~do,e&cuchado, comprendido. Paraelloesconvenientequehablemas

elorientadoqueeltutor.

EI Mor puede tomar nota de 10 m,b sobresaliente para poder completar

desputls la entrevista, centrando su atenci6n en los problemas del

entrevistado, mantenlendo una re1aci6n de confianza y cordialidad que

faciliten una cornunicaci6n sincera y una aperture confiada.



Comotecnicaspararomperelhieloylaespeciedeagobioyretraimientoque

suele sentirel entrevistado al comenzar la entrevista, pueden servirestas

ideas que parecen sencillas, elementales, pero que tienen su importancia

como mirarte a los ojos con simpatia, lIamarlo por su nombre e iniciar la

conversaci6ncomentandoalgodeinteresdelentrevistado.(lbidemp:186)

EI ambiente donde se realice el encuentro tiene importancia. Debe ser un

espaciom~sbiensencillo, ordenado, nosobrecargado, alegre.

EI colocarse frente a frente suele ocasionar inseguridad emocional en el

entrevistado. Es preferible ponerse en ~ngulo 0 al lado y no muy

distanciados.

Porpartedeltutorsepuedenofreceractitudesestimulantesydinamizadoras

que alienten al orientado y Ie animen en sus manifestaciones. Estas

manifestaciones 0 actitudes, pueden ser gestos 0 movimientos que

manifiestenaceptaci6noagrado.

EI gestode miraral reloj, si nose hacede un mododisimulado, puede ser

hastatraumatizante.

Interesa resaltar la tecnica del silencio, muchas veces se interpreta como

signo de fracaso y sin embargo, puede ser el momento m~s fecundo de la

entrevista, ya quefavorece una interiorizaci6nyel aflorarde los problemas

m~s "rotundos. Hay silencios muy fecundos. Ante un momento de silencio sa

puedesentirlasensaci6ndeagobio, defracaso, perosetienequepensar

queelsilenciopuedehacersuscitarlareflexi6n, favorecerlacomunicaci6ny

dirigir la atenci6n sobre el sujeto mismo.

EI tutor debe ser respetuoso con estos momentos de silencio y tener cuidado

de no interrumpir1os. EI silencio del entrevistado puede tener diltintos



significados. Puede ser que signifique una aceptaci6n y conformidad 0 bien

que se estA en unasituaci6n pasiva ode rechazo. (lbidemp:1B7)

9.1 Actitudes del tutor en el encuentro

Algunasdelasactitudesposibles:

- De]uez. EI tutor enjuicia 10 que es bueno 0 no, 10 que estA acertado 0

equivocado y hasta toma iniciativa indicando 10 que tiene que hacero

evitarelentrevistado.

- De buceador. Intenta conocer el mayor numero de detalles y hasta

aspectosoproblemasfntimos.

- De consolador. Es proyecci6n de un paternalismo con 10 que se favorece

elinfantilismodelorientado.

- De comprensl6n. EI orientador acepta el problema 0 situaci6n y 10 capta

del modo como 0 entiende y siente el educando. La actitud de

comprensi6nprovocaseguridadyconfianza. Elentrevistadosedacuenta

quehayalguien que 10 comprende.

Las actitudes proteccionistas merecen el rechazo de los adolescentes.

(Ibidem)

9.2 orm•• prllctlcas para que una entr&vlsta sea correcta

1. Que Ie prepare minuciosamente.

2. Que hable mils el entrevistado que eI entrevistador.

3. Quelaentrevista no sea un interrogatorio.

4. Manifestar liempre optimismo.

5. Conceder e1liempo suficiente. pero lin aparentar prisas.

6. Elcuchar y tratar de comprender al orientado.



Que hayaun ambienle de confianzaylranquilidad.

Queestl!seguroelorientadodenuestradiscreci6nyreserva.

Sugerirsoluciones,peronoimponerlas.

10.Procurarqueelorienladortengaganasdevolverolravez.(1bidemp:188)

10 Elentrenamientoen habilidadessociales

Otra de las tl!cnicas sugeridas en el proceso tutorial es el desarrollo de

habilidadessociales, en elentrenamientode habilidadessocialesSalterhabla

desusll!cnicas: La expresi6n verbal, la expresi6n facial de las emociones,

ulilizarla primera personaal hablar, elestardeacuerdocuandosereciben

cumplidos, expresar el desacuerdo y la improvisaci6n y actuaci6n

esponlanea.

Wolpe (1958) retom6 las ideas de Salter y utiliz6 por primera vez el tl!rmino

de conducla asertiva que luegose convertirra en un sin6nimode conducta

asertiva y que mas tarde serfa un sin6nimo de habilidad social; a

conlinuaci6nsepresentanalgunosaspectosgeneralesdeestatl!cnica:

EI entrenamiento de habilidades sociales (EHS) es una de las ll!cnicas de

conducta que mas se utilizan en la actualidad. Pero tambil!n una de las mas

diflciles, ya que requiere conocimientos de muy diversas areas de la

psicologra y, ademas, se encuentra notablemente determinada por la

subcylturaenlaquesellevaacabolaconductaquesevaaentrenar.

EI campo de las habilidades sociales, que conociO su 6poca de mayor

difusiOn a mediados de los anos setenta, sigue siendo un area de continua

investigaciOn.



En la decada de los ochenta se han incorporado progresivamente los

hallazgosobtenidosenotrasareasdelapsicologfaysehaestablecido

definitivamentelainclusi6nde numerososelementos de orientaci6ncognitiva.

10.1 Definici6n de habilidadsocial

Ha habido grandes problemas a la hora de definir que es una conducta

socialmentehabilidosa. Se han dadonumerosasdefiniciones, nohabiendose

lIegadotodavJaaunacuerdoexplfcitosobrecuandosepuedeconsiderara

una conducta como socialmente habilidosa. Meichenbaum, Butler y Grudson

(1981) afirman que es imposible desarrollar una definici6n consistente de

competencia social, puesto que es parcialmente dependiente del contexto

cambiante.Lahabilidadsocialdebeconsiderarsedentrodeunmarco cultural

determinado, y los patrones de comunicaci6n varian ampliamente entre

culturas ydentro de una misma cultura, dependiendode los factorestales

como laedad, el sexo, laclase socialyla educaci6n. Ademas, el gradode

efectividaddeunapersonadependeradeloquedesealograrenlasituaci6n

particular en que se encuentre. Laconduclaconsideradaapropiada en una

situaci6npuedeser,obviamente,impropiaenotra.Elindividuo traetambiena

lasituaci6nsuspropiasactitudes, valores, creencias, capacidadescognitivas

yunestiiounicodeinteracci6n.(WilkinsonyCanter, 1982)

Por otra parte, las clases de respuesta que se han propueslo como

comllonentes del constructo de las habilidades sociales han sido

relativamenteabundantes.Sinembargo,hayunaseriedeeliasquehansido

generalmenleacepladasyqueinclusosehanencontradoeninvestigaciones

con pobleciones espanolas (Caballo, 1989; Caballo y Buela, 1988; Caballo,

Godoy y Buels, 1988: Caballo y Ortega, 1989). Esas dimenlionel Ion lal

siguientes:

1.- Inicier y mantener conversaciones



2.- Hablarenpublico

3.- Expresi6ndeamor,agradoyafecto

4.- Defensadelospropiosderechos

5.- Pedirfavores

6.- Rechazarpeticiones

7.- Hacercumplidos

8.- Aceptarcumplidos

9.- Expresi6ndeopinionespersonales, incluidoeldesacuerdo

10.-Expresi6njustificadademolestia,desagradooenfado

11.-Disculparseoadmitirignorancia

12.-Petici6ndecambiosenlaconductadelotro

13.-Afrontamientodelascrrticas

EI entrenamiento en la habilidades sociales (EHS) se podrfa definir como 'un

enfoque general de la terapia dirigido a incrementar la competencia de la

actuaci6nen situacionescriticas de lavida" (GoldsmithyMcFaII, 1975p:51)o

como 'un intento directo ysistem~tico de enserlarestrategias y habilidades

interpersonalesalosindividuos,conlaintenci6ndemejorarsucompetencia

interpersonal individual en clases especificas de situaciones sociales".

(Curran, 1985p:122)

Elprocesodeentrenamientoenhabilidadessocialesimplicacuatroaspeetos

que son:

1. Et]tf9namlento enhabilidades, donde se enserlan conductas especlficas,

sepraetlcanyseintegranenel repertorioconduetual del sujeto.

2. Reduccl6n de la ansiedad en situaciones sociales problem~ticas.

NormalmentB, esta disminuci6n de la ansiedad se consigue de forma

indirecta, as decir, llevando a cabo la nueva conducta mlls adaptativa que,

supuestamente, as incompatible con la respuesta de ansiedad. (Wolpe,

1958)



3. Reestructuraci6n cognitiva, en donde se intentan modificar valores,

creencias, cognicionesy/o actitudes del sujeto.

4. Entrenamiento en soluci6n de problemas, en donde se ensena al sujeto a

percibircorrectamentelos"valores"detodoslosparametrossituacionales

relevantes, a procesar los 'valores" de estos parametros para generar

respuestaspotenciales, seleccionarunade las respuestasyenviar/ade

manera que maximice la probabilidad de alcanzarel objetivoque impuls6

lacomunicaci6ninterpersonal.
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ANEXOS

FORMATOS PARA EL REGISTRO

DE LA ACCI6N TUTORIAL



i.Sabes que es el
PlY prepa 1?

Es el •••

PROGRAMA INTERNO DE MORIA
DE 1.' PREPWTORIA NO.1

'DR. JUuAN CWC6N MERCADO'
DE 1.'

UNNERSIDAD AIIT6NoMA DE NAYARIT



D1IECfoRlO DE IllSTTTUCIONES PilBUCAS EN CONVENIO PWCAIlALIZACION EmRNA DE ESTUDIAHTESEN RJESGO (B)

lNSTITUCI6N

=DeRllhlbiDc:i6n
VEt1aciOn~1

DIF

~..1nlaP

CECA=cna

SauceyCedrosin
Col. SanJuan
Topic, Nay.

Av. P. de Ialoma sin
Tepic,Nay.

~,=no.ll

Topic, Nay.

T'ELtFoNol HORARJO

~e::=oo

Variosporllrea

Uc.T.S.MariseIa

=.~

Rehabilitaoon Fisica General
(Audiliva,lenguaje)

Variassegunelarea
(Psicologla,legal,defensadelmenor)

~==ytratamienlode

CESAME IAv..lllSUIll'l"tes y 12-14-30-76 18:00 - 15:30 IUc. Cei Guevara RetesIPsicologla y psiqulalria, tabaquismo,
CerftDeSllJdMental 21deMarzo llamarpara 5abadosy . na gruposdeautoayuda,AA,

Col. Menchaca cita. Domingos 0ied0l1l Codependencia.
Tepoc,Nay

PIWAR IRay6n no. 86PIogramaDeAllnci6nA esq.MonlIia
....... VAdollianllls ColAcayapan
EnRialgo Tepic,Nay.

Programadealenci6nalmenory
li:.IsidroGonzMez ladolescenteenriesgo,atenoona

2-12-62-5119:00-20:00IMaldonado adoIe!cenlesembarazadas,gpos.
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tedadoynauta,ceramJca,karate,
bailemdemo,corteycootecci6n

CIJ

=De~
Montes Andes no 45
Col.Undavista
Tepic,Nay.

Uc.loIlw1IlaGillall1Ol1l
CooIlIinadOlll

Prevenci6neadiccionesy
tratamienlos,fadoresderiesgo,
autoestima,habilidadsocial,
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL (C)
PARA LA COORDINACION DE TUTORIA EN EL PLANTEL



I DlAGRAMA PARA LATUTORfA INDIVIDUALIZADA

PROCEDIMIENTO DE LA TUTORIAINDIVlDUAL

(D)



DIAGRAMA

ACTIVIDADES DELTUTOR

I TUTOR DE GRUPO

(E)

~~

I ACTlVlDADES I
I

I I I I I I
OETECTAY AGENDACICLOS INTEGRACION FOMENTALA INTERACCIONA LlEVAEL
CANAlllAA: DE DEEXPEDENTE PARTICIPACION CON: SEGUIMlENTO

'ORlENTAClON
CONFERENCIAS INDIVIDUAl, EN EVENTOS 'PROFESORES

ACADEMICO,
APliCACION CIVICOS. INDICES DE

EOUCATh'A ' PROGRAMADE OEFORMAlOS CULTURALES DEGRUPO APROVECHAMIENTO

'A LA COORD.
SAlUD PARA LA TUTORIA YACADEMICOS , AUTORIDADES YPORCENTAJES
INTEGRAl DEDETUTOR1A ESCOlARES REPROBACION

'AOTRAS • PADRES DE
INSTANClAS FAMILIA



MODELO DEL PROGRAMA DE TUTORIA ACAD~ICA (F)
PREPA1 UAN.



CUESTIONARIO (G)
DIRIGIDO A ESTUDIANTES

CAUSAS DE REPROBACION Y DESERCION

LEE CUIDADOSAMENTE LAS OPCIONES Y ORDENA DEL 1 AL 8
CADA UNA DE ELLAS EN LOS CUADROS DEL LADO IZQUIERDO DE
ACUERDO A LA OPCION QUE CONSIDERES MAs IMPORTANTE
COMO CAUSA DE REPROBACION POR LAS CUALES LOS
ESTUDIANTES ABANDONAN LA ESCUELA.

D
D PROBLEMAS DE COMUNICACION CON LOS PROFESORES

D MAlOS HAslros DE ESTUDIO

D EXCESIVA CARGAACAO~MICA (MUCHAS MATERIAS)

D POCO INTE~S EN LAS MATERIAS

D MECANISMOS DE EVAlUACl6N UTlUZAOOS

D FAlTADEESPACIOSEOUCATIVOSPARALAATENCI6NAESTUOIAHTES

.D TlEMPO YRECURSOS MATERIALES ESCASOS



CUESTIONARIO
DIRIGIDO A PROFESORES

CAUSAS DE REPROBACION Y DESERCION

(G-1)

LEE CUIDADOSAMENTE LAS OPCIONES Y ORDENA DEL 1 AL 8
CADA UNA DE ELLAS EN LOS CUADROS DEL LADO IZQUIERDO DE
ACUERDO A LA OPCION QUE CONSIDERES MAs IMPORTANTE
COMO CAUSA DE REPROBACION POR LAS CUALES LOS
ESTUDIANTESABANDONAN LA ESCUELA.

D
D PROBLEMAS DE COMUNICACION CON LOS PROFESORES

D MAlOS HAsITOS OE ESTUDIO

D EXCESIVA CARGAACAD~MICA (MUCHAS MATERIAS)

D POCO INTE~S EN LAS MATERIAS

D MECANISMOS DE EVALUACION UTILIZADOS

D FALTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LAATENCION A ESTUOWlTES

-0 TIEMPO YRECURSOS MATERIALES ESCASOS



GUiA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES (H)

______ Grupo: _

Lugardondesedesarrollalaentrevista: _

loQueactividadesdetuloriasereaJizanenluescuela?

loC6mo describes los beneficlosyalcancesdela actividad tulorial en

tupersona?

ACCESIBILIDAD i,Que facilita 0 dificulta las actividades tutoriales en lu escuela?

ATENCION loQue apoyos de tipo tutorial has reclbido?

loQuienteloshaproporclonado?

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL PROFESOR

Nornbre: _

Gruposasucargo: _

Lugardondesedesarrollalaentrevlsta: _

loQue actividades de tutorla reallzas 0 has realizado en lu pr~ctica

profesional?

loC6modescribeslosbeneftciosyalcaneesdelaaclMdadtulorialcon

tusalumnos?

ACCESIBIUDAO loQue facillta 0 dlftculta las actIvldades tutOtlaJes en tu planlet?

ATENCION loCuMes son las principaIes*-dein*"tlnd6ntutorial requerIdaa

portuaalLmnos?



FT1
FICHA DE REGISTRO DEL AlUMNO

FECHA: GRUPO: TURNO: _

SEMESTRE AREA (SOLO)3er.ANO _

DATOS GENERALES DEL ALUMNO:
NOMBRE DELALUMNO (A): EDAD: _

FECHADE NACIMIENTO: SEXO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )
DIRECCION: COLONIA: _
MUNICIPIO: ESTADO:__ COoIGOPOSTAL· _

TELEFONO: e-mail (correoelectr6nico): _

ESTADO CIVIL: SOLTERO (A) ( ) CASADO (A) ( )

ANTECEDENTES:
LA PRIMARIA LA CURSASTE EN ESCUELA: PUBLICA () PARTICULAR ( )
PROMEDIO: _

LA SECUNDARIA LA CURSASTE EN ESCUELA: PUBLICA() PARTICULAR ( )
PROMEDIO: _

PARA INGRESARAL NIVEL BACHILLERATO. TU PRIMERA OPCION FUE:
( )CECYTEN ( )PREPAl ( )CBTISOCETIS ( )OTROS _

LA DECISION DE INGRESAR A NUESTRO PLANTEL FUE POR:
( )AMIGOS ( ) PADRES ( ) CARRERAS ( ) CONVICC'ON ( ) OTROS
PADECES DE ALGUNA ENFERMEDAD 0 DISCAPACIDAD: SI ( ) NO ( )
CUAL: _

TOMASMEDICAMENTO DE CONTROL: __CON aUE FRECUENCIA; _

LCUANTO T1EMPO EMPLEAS PARA TRASLADARTE DE TU DOMICILIO AL PLANTEL?

DATOS GENERALES DE LOS PADRES:
NOMBRE DEL PADRE: ESTAVIVO:__

EDAD: _ OCUPAcION: ESCOLARIDAD: _
TELI:FONO: HORARIO LABORAL: _

NOMBRE DE LA MADRE· ESTA VlVO:__

EDAC: _ OCUPACION: ESCOLARIDAD: _
T1i.!-I:FONO: HORARIOL.ABORAl: _

LVIVES CON TUS PAPAS? SI ( ) NO ( )
SITURESPUESTAES NO LCON OUIEN VIVES? - _
NUMERODEHERMANOS: _

LaUE LUGAR OCUPAS EN LAFAMIUA?: _



FT2
DATOS SOCIOECON6MICOS:
LNo DE PERSONAS QUE VIVEN CONTIGO?

TU PRINCIPAL SOSTI:N ECONOMICO ES:

( ) PADRE () MADRE ( ) AMBOS () FAMILIAR () EL MISMO ALUMNO

TIPODEVIVIENDA:

( ) CASA ( ) APARTAMENTO () VIVIENDA RURAL

( ) RENTADA () PROPIA ( ) PRESTAOA

ASPECTO ALIMENTICIO:
CUANDO LLEGAS A LA ESCUELA LYA CONSUMISTE ALIMENTO?

()SIEMPRE ()CASISIEMPRE ()NUNCA

CUANTAS VECES CONSUMES A LA SEMANA LOS SIGUIENTES ALiMENTOS:
CARNE__ POLLO__HUEVO__LECHE

VERDURAS TORTILLAS REFRESCO

ASPECTOS FAMIUARES:
LEN aUE MOMENTO CONVNE TODA LA FAMILIA?:
( )ENLACOMIDA ( )ENLACENA ( ) V1ENDO T.V. ( )OTROS _

LA QUE LUGARES ACUDES CON TU FAMILIA PARA EL ESPARCIMIENTO?:

( ) CINE () PARQUE ( ) FAMILIARES ( ) OTROS _

LCOMO ES LA COMUNICACION CON TU FAMILIA?:

( ) BUENA () REGULAR () MALA
LCON QUE MIEMBRO DE TU FAMILIAEXISTE MAYOR CONFIANZA? _

NOMBRE:: TELI:FONO

OBSERVACIONES: _



PREPARATORIA no. 1

FORMATO PARA CONTROL GRUPAL

SEMESTRE___ GRUPO___ lURNO _

FT3

. Indlcede
Materie(s) I Ma18naJS) I reprojcl6n

Reprobeda (s) Recupere a(s) 'loA 'loR

Nombredelos
elumnos

sobresalientes
ypromedlo

Canalizados

eS~;i:f:~c~~rea

NOUBREDB. TUTOR _ FIRMA _ Vo.Bo.CoordlnacIOndeIPIT
Preparatoriano.l



REGISTRO DE LA ENTREVISTA FT4
(Indicaclones:Estriclamonleoonfidoncial
NOMBREDELALUMND' FECHA:
TURNO: GRUPO:__SEMESTRE: SEXO: F( ) M( )

MOTIVO DE LE ENTREVISTA: (MARCA CON UNA X)
INICIAL-----········ ••• - ••••••• -.- •• ( ) HABITOSDEESTUDIO-.-.--- ••••• ( )

PROBLEMATICAFUNCIONALES.
PERSONALES Y/O FAMIUARES - - ••••• - ••• ( ) ~CNICAS DE ESTUDIO ••••••••••• ( )

HABIUDADESVERBALES••••• ------._ ••• ( ) PROBLEMAS DE SALUD.

RAZONAMIENTO MATEMATICO 0 FORMAL· • ( ) DISCAPACIDADES - - - - - - - - - • - • - ••• ( )

EVALUACI6N CONnNUA PROBLEMAS DE ADAPTACI6N
TAREAS.TRABAJOSESCOLARES·····-···( ) MEDIOESCOLAR···------- •••••• ( )

REPROBACI6N······················· ( ) INASISTENCIA •••••• -.------.-- •• ( )

OTRO:·················-··-······-·· ( ) _

REAUDAD PERSONAL:
1··LTEDANGANASDEVENIRALAESCUELA?--------·-------- ••• - •••••• ( ) (
2·-LTEGUSTAREALlZARLASTAREASQUETEENCARGAN?·-·-·----- •••••• ( ) (
3.- LTIENESALGUNAFORMAPARAESTUDIAR? •••• - ••• - ••••••••• - •• - -- -.( ) (
4.-LTIENESALGUNLUGARESPECIFICOPARAESTUDIAR?-- •••••••••••• ---.( ) (
5.· LTEORGANIZASPARAQUETUnEMPOTEALCANCE PARAREALIZARTODAS

TUSTAREAS?··············································-.--(
6.· LTIENES DIFICULTAD PARA CONCENTRARTE Y RETENER INFORMACI6N EN

LASCLASESOCUANDOESTUDIAS?-----------------.- •••••••••••• --(

7.- LSE TE FACIUTA ENCONTRAR INFORMACI6N PARA ELABORAR TUS
TRABAJOS7·-·······----------·····-·----·--·-----------··· •••• (

8.-LTEPREPARASADECUADAMENTEPARAPRfSENTARTUSExAMENES? •••• (
9.· LnENESPROBLEMASPERSONALESQUEAFECTANTUDESEMPEI'lO

ESCOLARENLAESCUELA?···-----·············--··-···········-·-(
10"LTEGUSTARIAYESTARIAsENLAMEJORDISPOSICI6NPARARECIBIR

ALGUNTIPODEASESORIAPARAAYUDARTEENTUDESEMPEI'lOESCOLAR
YIOHABLARDETUSPROBLEMAS?·················---------------- (

CONCLUSJONDELAENTREV18TA
1.·ASPECTOSTRATADOSDURANTELAENTREVlSTA: _

2.-.COMPROMISOSYACCIONESAREAUZAR:---------

3.CANALlZACI6NAASESORIA:NO( ) 51( ) YCUEASIGHATURA: _

~~~;AOE' NO( ) 51( ) MOTlVO: _
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ladirecci6ndeesleCentroEducativonoshadadoiatareadedelectarestudiantes

con capacidades diferenles de nuestrocentrodeesludio,esporesoqueteestamos

pidiendo de la manera mas atenta la siguiente informaci6n, misma que sera remltida

a las oficinas de nuestras auloridades ya la Coordinaci6n de Tutoria para labusqueda

de las redesde apoyonecesarias.

Nombredelalumno: _

Area(s6Io3er.Mo): _
Semeslre: _
Grupo: _

Tumo: _

Sexo: _

T1PO DE DISCAPACIDADES

Auditiva ( )

lenguaje ( )

Mental ( )

Motriz ( )

( )

ATENTAMENTE

COORDINACION DE TUTORIAACAD~MICA
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CT3
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA PERCEPCION

QUE EL ESTUDIANTE TIENE SOBRE EL TEMA DE TUTOR[A.

INSTRUCCIONES:

Lee con atenci6n; interpreta y marca con una (X) dentro del par{mtesis,

seleccionatodaslasopcionesqueconsideresnecesarias.

SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( )

CONSIDERO QUE UN PROGRAMA DE TUTORIA ME PUEDE AYUDAR

PARA:

) MOTIVARME AL ESTUDIO

) APRENDER A APRENDER

) REFORZAR MIS HABITOS DE ESTUDIO

) AUMENTAR MI APROVECHAMIENTO ESCOLAR

) RESOLVER PROBLEMAS ESCOLARES

) CONOCER LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD

) DESCUBRIR MIS HABILIDADES

) SOLUCIONAR CONFLICTOS FAMILIARES

( ) RELACIONARME CON EL GRUPO SOCIAL Y ESCOLAR

( ) CONOCERME COMO PERSONA



(J) Teenieas, proeedimientos e instrumentos de reeoleeei6n de datos

Lastecnicasutilizadasfueron:laobservaci6nparticipante,la

entrevista, la revisi6n de documentos y cuestionarios; se recab6 la

informaci6n proporcionada porlos profesores y los estudiantes inscritosen el

actual cicio escolar para conocersus experiencias en accionestutoriales.

(K) La observaei6n partieipante

La observaci6n de acuerdo con el Pequeflo Larousse /Ius/rado

(2005)

Se retiere a la 'capacidad, indicaci6n que se hace sobre algo 0 alguien,

anotaci6n 0 comentario que se realiza sobre un texto'. En el NU8VO Espasa

lIus/rado(2005)observarsigniticaexaminar.

Van DalenyMeyer(1981)consideranquelaobservaci6njuega

un papelmuyimportanteentodainvestigaci6nporqueleproporcionaunode

10selementosfundamentales:'Loshechos".

Laobservaci6n participante es una tecnica de observaci6n

utilizada en ciencias sociales en donde el investigador comparte con los

investigados su contexto, su experiencia y vida cotidiana, para conocer

directamentetodalainformaci6nqueposeenlossujetosdeestudio8obre8U

pA)piarealidad, o sea, conocerla vida cotidiana de un grupodesdeel interior

del mismo (wikipedia, 2010).

Uno de 108 principales aspectos que debe veneer el investigador

en la observaci6n es el proceso de sociaJizaci6n con et grupo investigado

para que sea aceptado como parte .de 61, y a Ia vez, definir c1aramente

donde, como y que debe observar y escuchar.



r

Durante el proceso de investigaci6n para recolectar la

informaci6n elinvestigadordebeseleccionarel conjunto de informantesalos

cualesademasde observare interactuarcon ellos puede utilizartecnicas

como la entrevista, la encuesta, la revisi6n de documentos yel diario de

campoenelcualsedescribenlasimpresionesdelovividoyobservado para

organizarlasposteriormente.(lbidem)

Esla metodologfa en su forma mas radical es observar un grupo

social desde dentro hasta verse como uno de ellos en su ambiente natural.

"La observaci6n participante es segun Taylor Bogdan la

investigaci6nquerequierelaintervenci6nsocialdelinvestigadory los

informantes en el entorno de estos, y la define como la forma de captar la

realidad social y cultural de una sociedad 0 grupo mediantela inclusi6n del

investigadorenelcolectivoobjetodeestudio; citadopor: DelCampo (2008)

(L)Laentrevlsta

Este tipo de tecnica no sigue una secuencia de preguntas fijas

aunquesiseadecuaaunesquemaopautageneral.

La entreviste se define como una conversaci6n generalmente

oralentredos seres humanosde los cuales uno es el entrevistado yel olro

elentrevistador, existen la dirigida, estructurada 0 guiada; sa siguen pasos

establecidos previamenteen un cuestionarioo una gulade laentrevilta.

Pardinas(1993)

"En la entrevista eJ entrevistador·cuidara de no expresaropini6n

sobreeltemaconlaintenci6ndenolimitarensuexpresi6nalentreviltaclo,

as! como proporcionar confianza para expresarse, establecer el raport Y



garantizarconfidencialidadalentrevistadosobrelainformaci6ncompartida'.

(Ibidem)

La entrevista semiestructurada permite recabarinformaci6n de Ia

experienciadelapracticadocenteenlaactividadtutorialpropiciandoqueel

informante tome conciencia de su participaci6n en el proceso de

investigaci6neinvitandoloaexpresarselibremente.

La entrevista se estructur6 con base a los elementos que

conforman la construcci6n de la practica tutorial con la intencionalidad de

indagarel significado queel profesortieneal respectoasfcomoahondaren

supropiaexperiencia.

(M) Elcuestionario

Funci6n de un cuestionario en la investigaci6n hermenllutica;

una vez redactado 51! somete a una prueba de validez, confiabilidad y

operatividad; se aplican en forma experimental a un pequeno grupo de

personassienverdadserecogenlosdalosesperadosindependienlemenle

dequien loapliqueyproduceelmismoresultadoesconfiable, seraoperativo

cuando los tllrminos empleados generen lamisma interpretaci6n.

En su obra los elementos de la investigaci6n Hugo Cerda (2007)

mencionatresacepcionesdiferenleseltllrminocuestionario:

'Como interrogatorio formal liene un significado amplio y general,

y se refiere a un conjunto de preguntas y respuestas escritas, lienen un

caracler tecnico y estandarizado. Como gula de entrevista as un instrumento

que sirve de soporte en formas de comunicaCi6n dialogalas'.



En general el cuestionario hace parte de cualquier procedimiento

o tecnica donde se emplea la interrogaci6n como medio para obtener

informaci6n. Aun en el caso de la observaci6n donde 10 visual tiene

preeminencia, elcuestionariocomoapoyoesfundamental. Debe responder

ados requisitos b~sicos: la validez y la fiabilidad. La validez consiste en

captar de manera significativa y en un grade de exactitud suficiente y

satisfactorioaquelloqueesobjetodeinvestigaci6n;lafiabilidadvienedada

porelgradodeconfianzaqueexisteenelinstrumentoderecolecci6npara

obtener iguales 0 similares resultados, aplicando las mismas preguntas

acerca de los mismos hechos 0 fen6menos. Ander Egg


