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El objetivo de la obra que aquí se presenta es contribuir a la me-
jora de los programas de orientación y tutoría de la educación 
superior, aportando para ello investigaciones y experiencias de-
sarrolladas en el PAT de la Universidad de Alicante.  Se trata de 
aportaciones y reflexiones escritas por coordinadoras de centro, 
tutoras, tutores y alumnado mentor del PAT-UA. A lo largo de 
los diez capítulos que lo componen, este libro detecta necesida-
des dentro del programa, analiza estrategias y recursos de éxi-
to en la acción tutorial, reflexiona sobre el papel del PAT en las 
adaptaciones curriculares y los contratos de aprendizaje y, sobre 
todo, resalta y visibiliza la importancia de potenciar al alumna-
do mentor como activo clave en la acción tutorial universitaria, 
ya que esta figura resulta clave para conseguir llegar a nuestro 
alumnado.

Los programas de acción tutorial de las universidades son 
cada vez más necesarios, cualificados y adaptados, y tienen un 
papel fundamental en el éxito de la formación universitaria de un 
alumnado cada vez más diverso, a veces abrumado por la incerti-
dumbre de las múltiples opciones que nuestras sociedades tecno-
lógicas, interconectadas y cambiantes parecen ofrecerles. El éxito 
personal, académico y profesional del alumnado universitario es 
un indicador clave del éxito de nuestro sistema universitario, y 
los docentes de los PAT debemos pretender ser el terreno de las 
alianzas necesarias para conseguirlo.  Sirvan las investigaciones 
y experiencias sobre la acción tutorial universitaria que aquí se 
presentan para ayudar en este camino tan necesario.
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Introducción

Rocío Diez Ros
Coordinadora académica del PAT-UA, ICE

Los programas de acción tutorial, entendidos como estrategias 
de mejora y calidad en la enseñanza superior, planifican las ac-
ciones para orientar al alumnado universitario en cuestiones 
académicas, personales, y de salidas profesionales. Casi todas las 
universidades españolas tienen programas de acción tutorial en 
parte o en todos sus centros. Para tener éxito en el acompaña-
miento y orientación del alumnado universitario, influyen ele-
mentos tan dispares como la cultura universitaria, el rol de las 
autoridades y la estructura organizativa, lo que hace necesario 
repensar cómo se están desarrollando nuestros PAT universita-
rios, investigar sobre las acciones que se desarrollan, y los resul-
tados que se obtienen.

El objetivo de la obra que aquí se presenta es contribuir a la 
mejora de los programas de orientación y tutoría de la educa-
ción superior, aportando para ello investigaciones y experiencias 
desarrolladas en el PAT de la Universidad de Alicante. Se trata de 
aportaciones y reflexiones escritas por coordinadoras de centro, 
tutoras, tutores y alumnado mentor del PAT-UA. A lo largo de 
los diez capítulos que lo componen, este libro detecta necesida-
des, analiza estrategias y recursos de éxito en la acción tutorial, 
reflexiona sobre el papel del PAT en las adaptaciones curriculares 
y los contratos de aprendizaje y, sobre todo, resalta y visibiliza la 
importancia de potenciar al alumnado mentor como activo cla-
ve en la acción tutorial universitaria, ya que esta figura resulta 
fundamental para conseguir llegar a nuestro alumnado.
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La Universidad de Alicante consiguió implantar el Programa 
de Acción Tutorial en todos sus centros en el curso 2006/2007. 
Desde sus orígenes fue concebido como elemento de calidad, y 
desarrollado con un modelo colaborativo y flexible. A lo largo 
de estos cursos, ha ido evolucionando para intentar adaptarse a 
las necesidades y cambios del sistema universitario, y en especial 
del alumnado al que orienta y acompaña. Se integra en el vice-
rrectorado con competencias en innovación educativa, el Institu-
to de Ciencias de la Educación (ICE) lo coordina y supervisa, y 
en cada centro hay una persona coordinadora del PAT, que es la 
responsable de adaptarlo a las necesidades del centro en cues-
tión, así como coordinar a los equipos tutoriales de profesorado 
y alumnado mentor del PAT de centro. Las líneas estratégicas del 
PAT-UA se pueden resumir en:

• La pretensión de acompañar a todo el alumnado universita-
rio: todo el alumnado de grado cuenta con tutorización desde 
el PAT, sin necesidad de solicitarlo.

• Un PAT más inclusivo, con protagonismo en el acompaña-
miento de los procesos de adaptación curricular a los que tie-
ne derecho el alumnado.

• La formación de los equipos tutoriales. La diversidad de temas 
en las demandas que nos presenta el alumnado (el propio fun-
cionamiento de la universidad, de su plan de estudios, cuestio-
nes sobre movilidad, posibles salidas profesionales o de conti-
nuación de los estudios, temas personales por gestión del es-
trés, conflictos con profesorado, desmotivación, ansiedad, 
depresión, dificultades para afrontar exámenes, para compagi-
nar sus estudios con sus empleos o el cuidado de personas, etc.) 
requieren la formación y respaldo de los equipos tutoriales.

• Impulso a la comunicación virtual dentro del PAT. Contamos 
con una aplicación PAT dentro de nuestro campus virtual UA-
Cloud, que permite al alumnado mantener contacto con su 
tutora o tutor de manera sencilla. No olvidamos el valor del 
encuentro humano, tampoco pretendemos sustituirlo, sino 
complementarlo en aquello que le es de utilidad.

• El reconocimiento institucional a la tutoría universitaria. For-
mar parte del PAT es un indicador en el programa Docentia-
UA de evaluación docente.

• La evaluación del programa para seguir mejorándolo.
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En definitiva, los programas de acción tutorial de las universi-
dades son cada vez más necesarios, cualificados y adaptados, y 
tienen un papel fundamental en el éxito de la formación univer-
sitaria de un alumnado cada vez más diverso, a veces abrumado 
por la incertidumbre de las múltiples opciones que nuestras so-
ciedades tecnológicas, interconectadas y cambiantes parecen 
ofrecerles.

El éxito personal, académico y profesional del alumnado uni-
versitario es un indicador clave del éxito de nuestro sistema uni-
versitario, y los PAT debemos pretender ser el terreno de las 
alianzas necesarias para conseguirlo. Sirvan las investigaciones y 
experiencias sobre la acción tutorial universitaria que aquí se 
presentan para ayudar en este camino tan necesario.
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1
La implementación del PAT para la 

formación integral del alumnado 
desde la visión del profesorado tutor

Hernández-Amorós, María José
josefa.hernandez@ua.es
Urrea-Solano, Mayra

mayra.urrea@ua.es
Merma-Molina, Gladys

gladys.merma@ua.es
Universidad de Alicante

Resumen
Son múltiples las evidencias que refuerzan la tesis de que la tutoría se consti-
tuye como elemento de calidad en la Educación Superior. Quienes desarrollan 
esta función poseen una elevada responsabilidad, por cuanto sus acciones 
pueden impactar de manera positiva sobre el bienestar del alumnado. Cons-
cientes de ello, la presente investigación, de corte cualitativo, se planteó con 
un triple objetivo: (i) identificar las actividades que desarrolla el profesorado 
tutor; (ii) conocer el valor que atribuye a sus prácticas; (iii) valorar en qué me-
dida estas acciones se orientan a la formación integral del alumnado. Para al-
canzarlos, se contó con la colaboración de 44 tutores y tutoras y cuatro coor-
dinadoras del Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante 
(UA), quienes respondieron a un cuestionario elaborado ad hoc. Sus respuestas 
se analizaron con el programa AQUAD 7, con el que se realizó un análisis de 
contenido convencional y sumativo. De los resultados se deduce que el profe-
sorado, por lo general, organiza y valora positivamente los encuentros indivi-
duales y en pequeño grupo, en los que resuelve y aborda cuestiones relaciona-
das fundamentalmente con el ámbito académico-profesional. El análisis de sus 
prácticas les conduce a solicitar mayor participación del alumnado, el aumen-
to de financiación para desarrollar estrategias, así como la adopción de algu-
nas medidas de carácter organizativo que mejoren la calidad de su acción.

Palabras clave: estrategias tutoriales, Educación Superior, acción tutorial, cali-
dad educativa, desarrollo integral.

1. La implementación del PAT para la formación 
integral del alumnado desde la visión...

mailto:josefa.hernandez@ua.es?subject=info
mailto:mayra.urrea@ua.es?subject=info
mailto:gladys.merma@ua.es?subject=info
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1.1. Introducción
Las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas que 
experimenta la sociedad tienen su reflejo más inmediato en los 
cambios que tienen lugar en el seno de las organizaciones educa-
tivas (La Rosa, 2023; Zinchenko et al., 2023). En lo concerniente 
a las instituciones de Educación Superior, estas se han visto obli-
gadas a responder a una amplia variedad de retos que, en la 
práctica, las han llevado a revitalizar el diálogo con su entorno 
más inmediato y a reestructurarse internamente (Aver et al., 
2021). Entre otros, cabe destacar la universalización de la ense-
ñanza y, por ende, la masificación de la matrícula, lo que ha ge-
nerado la ampliación de la oferta formativa y la diversificación 
de los perfiles de acceso (Angulo y Urbina, 2021). A esto, ade-
más, se han de añadir los desafíos provocados por la reciente 
crisis sanitaria a nivel mundial, que supuso la adaptación apre-
surada a un nuevo modelo educativo y generó elevadas tasas de 
estrés y ansiedad entre el alumnado (Ruiz-Robledillo et al., 
2022). No se puede ignorar tampoco la inestabilidad del merca-
do laboral y las dificultades que encuentran los futuros egresa-
dos, tras su etapa académica, para ingresar en el ámbito profesio-
nal (Olo et al., 2022). La confluencia de estos factores, junto a la 
necesidad de ofrecer una enseñanza de calidad, provoca que las 
instituciones de Educación Superior se vean obligadas a imple-
mentar estrategias de orientación para apoyar al alumnado du-
rante su estancia en la universidad (Okolie et al., 2020).

En este contexto, la acción tutorial se perfila como una de las 
respuestas más adecuadas y pertinentes para este requerimiento 
(Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 2022). Prueba de ello es que la 
mayoría de las organizaciones académicas se esfuerzan por ofre-
cer programas y servicios de este tipo en sus campus (Alonso-
García et al., 2018; Pantoja-Vallejo et al, 2022; Woods, 2020). 
De hecho, el interés académico por la tutoría universitaria se ha 
visto notablemente acrecentado durante las últimas décadas, re-
flejo de su importancia para la formación integral del alumnado 
(Salgado et al., 2019). Pese a ello, lo cierto es que su definición 
no goza del consenso esperado y son múltiples los significados 
que se le atribuyen (de la Cruz et al., 2019). Por ejemplo, para 
Andersen y West (2020) se trata de un proceso intencional, a tra-
vés del cual el docente tutor estimula el desarrollo y el crecimien-
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to de la persona tutorizada. Otros autores, como Martins (2018) 
y Yale (2019), enfatizan la responsabilidad compartida y la rela-
ción de confianza, diálogo y respeto que se establece entre estu-
diantes y el profesorado tutor. En cambio, para Calderón-Garri-
do et al. (2020), la tutoría constituye una función inherente a la 
práctica docente, cuyo propósito es orientar al alumnado en la 
configuración de su proyecto formativo.

Su aplicación práctica en el contexto universitario puede 
adoptar distintas modalidades y formatos, en función del medio 
que se utiliza para llevarla a cabo, el momento en el que se reali-
za, la persona responsable de su desarrollo y la temática que se 
aborda. Así, entre otras propuestas, se puede reconocer la tutoría 
entre iguales (Tsang, 2023), la tutoría virtual (AuCoin y Wright, 
2021) o aquella de carácter más específico, por ejemplo, para el 
alumnado internacional de doctorado (Lee et al., 2022). No obs-
tante, existe cierto grado de acuerdo con la hora de clasificar los 
diferentes modelos de tutoría en tres tipos, que se corresponden, 
a su vez, con las tres vertientes que debe cubrir la formación in-
tegral del alumnado (Domínguez y Rojas, 2021). En primera 
instancia, es posible distinguir un enfoque más académico, cen-
trado en la resolución de dudas, problemas e inquietudes que 
surgen en torno a los planes y programas de estudio (Suárez et 
al., 2021). Por otra parte, destaca la tutoría de carácter más bien 
profesional, integrada por todas las intervenciones orientadas a 
que el alumnado se inicie, desarrolle y vincule con la práctica de 
su futura profesión (Mañas-Viniegra et al., 2023). En tercer lugar, 
destaca la acción tutorial de naturaleza humanista, personal y 
social, que busca el desarrollo socioafectivo del sujeto (Yale, 
2019). La articulación equilibrada de estos tres tipos de tutoría 
permite hablar de un modelo de acción tutorial integral que im-
plica, entre otros aspectos, la adquisición y el despliegue de com-
petencias personales, profesionales y académicas para la cons-
trucción del proyecto de vida ulterior.

Para la puesta en práctica de este tipo de iniciativas, el profe-
sorado tutor puede planificar y emplear una amplia gama de ac-
tuaciones. Por ejemplo, antes del ingreso a la universidad, la ins-
titución puede organizar jornadas de puertas abiertas, visitas 
guiadas o sesiones informativas, a través de las cuales se impulsa 
el proceso de bienvenida e inducción del futuro alumnado 
(Mearman y Payne, 2023). Al comienzo de los estudios son pro-
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pias las actividades de acogida y las acciones de aprovechamien-
to académico, que buscan acercar a los alumnos y alumnas a la 
institución universitaria (Sin y Tavares, 2019). Durante la carrera 
se suelen realizar, sobre todo, actuaciones centradas en el apren-
dizaje académico, el desarrollo personal y social y el proyecto 
profesional, que serán también estimuladas en la etapa final de 
los estudios, cuando se busque promover la inserción sociolabo-
ral mediante jornadas, asesoramiento ocupacional o talleres 
(Yon y Hernández, 2019). Por otra parte, se ha evidenciado que 
las estrategias de acción tutorial más utilizadas son las tutorías 
individuales y grupales para la resolución de dudas académicas 
(Yon y Hernández, 2019), mientras que para la orientación pro-
fesional y personal el alumnado suele optar más por los encuen-
tros individuales, los talleres y la derivación a otros servicios es-
pecializados del campus (Sánchez et al., 2019).

Pese a ello, se ha constatado una limitada participación del 
alumnado en este tipo de experiencias, como consecuencia, so-
bre todo, del desconocimiento de la existencia de tales iniciati-
vas (Hernández-Amorós et al., 2017; Pantoja-Vallejo et al., 
2022). Para revertir esta situación y lograr que la acción tutorial 
obtenga el reconocimiento que se merece, Martín et al. (2020) 
proponen fortalecer los procesos de formación del profesorado 
tutor, así como el compromiso y la implicación del alumnado. 
Pantoja-Vallejo et al. (2022), por su parte, sugieren el uso de he-
rramientas tecnológicas para la comunicación sincrónica y la re-
ducción del número de estudiantes asignados a cada docente 
como posibles criterios para la tutorización de calidad. Wakelin 
(2021), en cambio, insiste en la necesidad de redefinir el rol  
que desempeña el profesorado tutor, así como las competen- 
cias que este debe poseer. De acuerdo con los resultados de  
su estudio, este tipo de medidas facilitará una mejor compren-
sión del significado de la acción tutorial y el máximo aprovecha-
miento de las sesiones de orientación.

1.2. Objetivos
A tenor de lo expuesto y conscientes del impacto que la acción 
tutorial posee sobre el desarrollo integral del alumnado, se plan-
tearon los siguientes objetivos:
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• Identificar las actividades que el profesorado tutor realiza.
• Conocer el valor que atribuye a dichas prácticas.
• Valorar en qué medida estas se orientan a la formación inte-

gral del alumnado.

1.3. Metodología
Para el logro de tales objetivos, se optó por una metodología de 
corte cualitativo toda vez que nos permitía comprender, a partir 
de la interpretación de las voces de los y las participantes, sus 
opiniones y percepciones en torno a las estrategias que desplie-
gan desde su rol tutorial, en un contexto concreto, y con el fin de 
contribuir al desarrollo integral del alumnado (Guest et al., 
2017; Maxwell, 2019).

1.3.1. Participantes

Se contó con la colaboración de 44 tutores y tutoras de los 112 
participantes en el programa, durante el curso 2022/23, y con 
cuatro de las siete personas responsables de la coordinación del 
PAT, en los siete centros que componen la UA.

En el primer colectivo, el 50 % fueron mujeres. En torno al 
40,9 % acumulaba entre 46 y 55 años, siendo un 34,1 % repre-
sentativo de quienes contaban con entre cuatro y seis años de 
experiencia profesional en la tutoría universitaria. El segundo co-
lectivo estuvo constituido únicamente por mujeres, quienes en 
el 75 % de los casos acumulaban entre 36 y 45 años. La mitad de 
ellas había participado en el programa entre uno y tres años y el 
75 % acumulaba también entre uno y tres años de experiencia 
profesional en la coordinación del programa.

1.3.2. Instrumento de recogida de datos

Para la recogida de datos se diseñaron dos cuestionarios ad hoc, 
uno para el profesorado tutor y otro para quien ocupaba la coor-
dinación del PAT en cada uno de los centros. Ambos se diseña-
ron con la herramienta Google Forms, debido a que de acuerdo 
con Sandhya et al. (2020): (1) permite su difusión de forma rá-
pida, (2) es fácil de usar, (3) no supone coste económico y (4) 



18 Fortaleciendo el aprendizaje

puede almacenar una gran cantidad de datos. En cada uno de 
ellos se incluyeron seis cuestiones abiertas, alineadas con los ob-
jetivos de la investigación y precedidas por una serie de ítems 
planteados para recoger los datos de carácter sociodemográfico.

Los instrumentos fueron validados por tres expertas en inves-
tigación educativa de la UA, quienes propusieron la reformula-
ción de algunas cuestiones y la incorporación de otra que no se 
había considerado inicialmente.

Una vez validado el instrumento, se creó una base de datos 
con las direcciones de correo del equipo de tutores y tutoras y los 
correspondientes coordinadores/as. Esta información se recogió 
de la web institucional del programa. Posteriormente, se envió un 
correo a todo el equipo PAT del curso académico 2022/2023, con 
el que se informaba de la finalidad del estudio, del procedimien-
to de análisis de la información, del carácter voluntario y las im-
plicaciones de la participación, así como de la confidencialidad y 
anonimato de la información aportada. Durante todo el proceso, 
se consideraron los criterios establecidos por el Comité de Ética 
de la UA y por aquellos que incluye la Declaración de Helsinki.

1.3.3. Análisis de datos

Para el tratamiento de los datos, se optó por el análisis de conte-
nido convencional y sumativo (Hsieh y Shannon, 2005). Inicial-
mente, las investigadoras leyeron reiteradamente las respuestas 
de uno y otro colectivo, aclarándolas y discutiéndolas hasta 
identificar cómo interpretar las voces, lo que supuso la triangula-
ción de la información recabada. Dada la naturaleza heurística 
de la metodología, el proceso se repitió con frecuencia hasta en-
contrar la coherencia entre las categorías, los códigos y los signi-
ficados. Las categorías se definieron para alinearse con las voces 
emergentes y la perspectiva conceptual, mientras que los códigos 
daban cuenta de las distinciones y matices entre las voces dentro 
de la misma categoría. El análisis de las frecuencias, por su parte, 
permitió identificar aquellas unidades de significado sobre las 
que incidieron con mayor insistencia. Estos datos descriptivos 
complementan los de carácter inferencial, permitiendo una com-
prensión más precisa del fenómeno de estudio.

El proceso se llevó a cabo con la ayuda de AQUAD 7, un soft-
ware de análisis de datos cualitativos (Huber y Gürtler, 2013). Se 
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eligió este programa porque facilita el proceso de categorización 
de unidades de significado más o menos amplias. Además, su 
lógica interna se adapta perfectamente a los mecanismos que se 
requieren para el análisis de los datos cualitativos y para presen-
tar los resultados.

1.4. Resultados
Del proceso de análisis descrito emergieron cinco categorías, 
coincidentes en el análisis de respuestas de ambos colectivos.

Como se deduce de la figura 1.1, los porcentajes de frecuencia 
absoluta muestran que ambos grupos insistieron recurrentemen-
te sobre el tipo de actividades desarrolladas. La segunda catego-
ría que mayor frecuencia acumuló, con una diferencia notable, 
fue la relativa a las fortalezas que atribuían a dichas propuestas. 
En menor medida, se refirieron a las actividades con un índice 
más bajo de éxito.

Conviene señalar que se entiende la frecuencia absoluta (FA) 
como el número de veces que los y las participantes hacen refe-
rencia a una unidad de significado (código). Por su parte, el por-
centaje de frecuencia absoluta (FA %) representa la relación de la 

Figura 1.1. Porcentaje de FA de las categorías de la investigación, en función del 
rol desempeñado.
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FA de cada código, en relación con el total de unidades (códi-
gos). Su cálculo resulta de la fórmula: FA x 100 / total FA.

A continuación, se exponen los resultados clasificados por ca-
tegorías. Para cada una de ellas, se presenta información tanto 
de carácter inferencial como descriptiva, seleccionando aquellas 
narrativas que son más representativas de cada código.

1.4.1 Categoría 1. Tipología de actividades

La primera categoría incluye el conjunto de códigos que hacen 
referencia a las actividades desarrolladas por el profesorado tu-
tor. La tabla 1.1 evidencia, por un lado, que la gama de actuacio-
nes es amplia y variada. Por otro lado, permite identificar aque-
llas actividades que se llevan a cabo con más y menos frecuencia.

Tabla 1.1. Frecuencia de los códigos de la categoría 1, «Tipología de acti-
vidades»

Prof-Tut Coord.

Categoría Códigos FA FA (%) FA FA (%)

1. Tipolo-
gía acti-
vidades

1.1 Encuentros orientación individual 31 17.71 4 16.7

1.2 Actividades orientación académica 29 16.57 5 20.8

1.3 Encuentros orientación grupal 28 16 1 4.17

1.4 Actividades orientación profesional 22 12.57 4 16.7

1.5 Charlas, conferencias y entrevistas 15 8.57 4 16.7

1.6 Acompañamiento personal 12 6.86 4 16.7

1.7 Envío noticias y difusión de recursos 11 6.29 - -

1.8 Talleres prácticos, cursos de formación e investi-
gación, actividades aula

9 5.14 1 4.17

1.9 Salidas 5 2.86 - -

1.10 Coordinación servicios especializados (centros 
empleo, CAES, etc.) y otros agentes

5 2.86 1 4.17

1.11 Actividades diseñadas por el alumnado 3 1.71 - -

1.12 Mediación conflictos 3 1.71 - -

1.13 Actividades extracurriculares 2 1.14 - -

Total 175 100 24 100
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Efectivamente, el profesorado y las responsables de la coordi-
nación del programa destacaron que las actividades que realizan 
con mayor frecuencia son las tutorías individuales y en pequeño 
grupo. Confirmaron, a su vez, que dichas actividades giran, co-
múnmente, en torno a cuestiones relacionadas con el ámbito 
académico-profesional. Las siguientes narrativas muestran que 
suelen ofrecer acompañamiento individualizado al alumnado 
cuando lo solicita, tratando de responder a sus necesidades:

Lo que más hago es orientación a nivel individual, según demanda 
del alumnado. (Tut_16)

Tutorías del alumnado bajo petición suya sobre diversos temas. 
(Tut_19)

Tutorías individuales para asesoramiento o previa información re-
querida para las adaptaciones curriculares y para el desarrollo del 
curso académico. (Tut_44)

Los datos evidencian que el profesorado tutor se muestra ac-
cesible para responder a las demandas del alumnado a título in-
dividual. Sin embargo, a lo largo del curso, también organiza 
encuentros en pequeño grupo con los que responde a necesida-
des e intereses comunes, detectados a través de diversos mecanis-
mos, como puede ser la encuesta, la entrevista o las reuniones 
previas:

Con mi alumnado PAT realizo reuniones en pequeño grupo, en las 
que trabajamos aspectos que tienen que ver con sus intereses acadé-
micos y profesionales. (Tut_29)

Convoco reuniones grupales sobre temas que previamente he con-
sensuado con el alumnado tutor. (Tut_32)

Las temáticas sobre las que suelen trabajar pertenecen a la di-
mensión académica, que se centra particularmente en los aspec-
tos curriculares y en el desarrollo académico del estudiante. 
Quien tutoriza, en este sentido, ofrece asesoramiento sobre los 
procesos de aprendizaje y evaluación, apoyando al alumnado 
para que conozca estrategias de planificación y gestión del tiem-
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po, para que aprenda a resolver las dificultades académicas que 
van surgiendo y, entre otros aspectos, para que desarrolle la 
competencia de aprender a aprender. Como muestran los frag-
mentos de texto que se exponen, habitualmente, se facilita infor-
mación con la que el alumnado puede configurar su itinerario 
académico, eligiendo de manera consciente asignaturas, prácti-
cas curriculares, etc.:

El objeto de las reuniones puede ser resolver problemas con el se-
guimiento de las asignaturas, motivación, técnicas de estudio, etc. 
(Tut_21)

Técnicas de estudio, información sobre la universidad (biblioteca, 
becas, ayudas, adaptaciones curriculares, centro de apoyo al estu-
diante, información alumnado, cursos formación), charlas sobre 
TFG, etc. (Tut_07)

Esencialmente, una labor informativa y de solución de dudas sobre 
movilidad, prácticas externas, normativa universitaria sobre exáme-
nes, paro académico, entre otros, etc. (Tut_26)

Las responsables de la coordinación del programa también re-
pararon sobre el carácter eminentemente académico de la tutoría:

Por ejemplo, en las charlas colectivas se suelen tratar aspectos rele-
vantes para el alumnado, según el nivel y el grado o máster en el 
que están matriculados (prácticum, TFG, menciones, idiomas, etc.). 
(Coord_02)

Estas actividades están relacionadas con aspectos académicos. 
(Coord_1)

El tinte profesional de la tutoría, al igual que ocurre con aque-
lla de cariz académico, suele ser una constante. La interpretación 
de los datos desvela que el acompañamiento en la configuración 
del perfil y proyecto profesional del alumnado es habitual y no 
se produce únicamente en el inicio de sus estudios, sino durante 
el transcurso de estos. Con este tipo de acompañamiento, el pro-
fesorado tutor trata de favorecer el desarrollo de competencias 
profesionales, técnicas y genéricas coherentes con los valores y el 
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compromiso ético de la profesión. Los y las participantes subra-
yaron, al respecto, que suelen ofrecer información al alumnado 
sobre las alternativas de las que dispone al término de sus estu-
dios. Asimismo, le informan y orientan en los procesos de selec-
ción de las prácticas y en los procesos de búsqueda de empleo e 
inserción sociolaboral. Sus voces así lo atestiguan:

Realización de sesiones informativas sobre precolegiación, búsque-
da de empleo en Europa, información sobre la Red Europea de Es-
tudiantes de Nutrición y Dietética (ENDietS). (Tut_12)

Preparación para el mundo profesional y salidas profesionales. 
(Tut_25)

Se trata de actividades en las que se reproduce la realidad profesio-
nal, se habla sobre ella o se simulan de alguna forma situaciones 
relevantes para la vida laboral o los aspectos académicos que llevan 
a ejercer una profesión en concreto. (Tut_30)

En este sentido, el discurso de las coordinadoras es coherente, 
una vez más, con el del profesorado tutor:

Actividades de empleabilidad del alumnado y sus posibilidades de 
inserción en el mercado laboral. (Coord_1)

Acompañamiento del alumnado y salidas profesionales. (Coord_2)

Aunque en bastante menor medida (FA % = 6.86), también 
confirmaron que se ocupan de ofrecer acompañamiento de ca-
rácter socioemocional. Este tipo de orientación requiere dirigir 
los esfuerzos a favorecer la integración de los y las estudiantes en 
el contexto universitario, apoyándoles en los momentos más crí-
ticos de toma de decisiones. Exige, a su vez, trabajar para fomen-
tar la actitud crítica y proactiva, el autoconcepto y la autoestima, 
el conocimiento de uno mismo (fortalezas y debilidades), el im-
pulso de su autonomía y, entre otros aspectos, el cultivo de la 
inteligencia emocional:

Asesoramiento, orientación, mediación, consuelo [...] (Tut_03)
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Asesoramiento, información general, orientación, es decir, acompa-
ñamiento del alumnado en la universidad, desde la perspectiva de 
guía para su formación integral, estimulando su aprendizaje y for-
mación. (Tut_39)

Curiosamente, este es uno de los códigos sobre los que más 
repararon las coordinadoras (16,7 %), quienes subrayaron que 
el profesorado tutor centra sus esfuerzos en el trabajo de la di-
mensión socioemocional de la tutoría:

Por otra parte, también se realizan seguimientos individuales y de 
carácter más personal de aquellos estudiantes que lo necesitan. 
(Coord_3)

Esta disparidad en la atención que presta un colectivo y otro a 
esta cuestión es reflejo de la disonancia que existe entre la inten-
ción y la realidad, ya que los esfuerzos que se están realizando 
para imprimir al PAT un carácter más humanista todavía distan 
del ideal que se persigue, en el que el equilibrio entre las tres di-
mensiones de la tutoría es una constante.

Otras actividades que se suelen poner en marcha, aunque 
también en menor medida, son las charlas, conferencias y entre-
vistas a personas referentes en el ámbito académico y profesio-
nal de cada titulación. Aunque se llevan a cabo con carácter pun-
tual, este tipo de encuentros se organizan anualmente en los dis-
tintos centros. De hecho, así lo constató tanto el profesorado 
tutor como las coordinadoras:

Entrevistas a profesionales de prestigio. (Tut_05)

Jornadas o conferencias invitadas sobre temas de interés para la ti-
tulación. (Tut_12)

Charlas y jornadas tematizadas en función de la demanda de infor-
mación por parte del alumnado. (Tut_44)

En el marco del PAT de nuestra Facultad se organizan charlas que 
suponen el complemento a la formación académica que el alumna-
do recibe en el aula. (Coord_1)
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A juzgar por los comentarios de los y las participantes y, tam-
bién por las frecuencias acumuladas, el envío de noticias y recur-
sos de interés, así como la realización de talleres prácticos y el 
desarrollo de cursos y seminarios suele ser menos habitual. No 
obstante, una de las coordinadoras, de forma contraria, subrayó 
que en su centro se llevan a cabo frecuentemente estas últimas 
actividades:

Reenvío de noticias o temas que pueden ser de su interés. (Tut_06)

Periódicamente, recopilo recursos y se los envío por correo. 
(Tut_32)

La organización de seminarios, cursos de especialización. (Tut_19)

En la Facultad organizamos un número muy elevado de seminarios 
y talleres prácticos, que pueden consultarse en nuestra web. 
(Coord_1)

Las salidas y la coordinación con los servicios especializados 
de orientación son dos códigos que acumulan el mismo porcen-
taje de frecuencia, siendo este bastante reducido (FA % = 2.86). 
Las visitas suelen estar relacionadas con algunas de las asignatu-
ras que imparten los tutores/as. Así lo constatan sus afirmaciones:

Realizamos visitas de obra con los autores de estas. (Tut_01)

La carrera en la que imparto clases está relacionada con el sector de 
la construcción. Una de nuestras salidas profesionales es ser jefe de 
obra, dirección facultativa, o algún agente de ese ámbito. El mero 
hecho de salir del aula y estar en otros «ambientes» les gusta a los 
estudiantes. Se pueden ver muchas cosas de las que se imparten en 
clase de una manera más informal. (Tut_09)

Conviene incidir en la idea de que el ambiente informal de 
estas salidas puede resultar clave para conocer más al alumnado 
e incluso para identificar algunas de sus necesidades. Por su par-
te, la coordinación con los servicios especializados (centros de 
empleo, CAE, etc.), identificada como el código 1.10, refuerza la 
labor tutorial cuando el profesorado se ve limitado ante el plan-
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teamiento de determinadas cuestiones que exceden sus compe-
tencias:

Asesoramiento personal (coaching y derivación a profesional si fuera 
necesario). (Tut_06)

Además, desde el PAT, nos coordinamos con el centro de empleo de 
la UA para proponer charlas de interés para el alumnado de la Fa-
cultad. (Coord_2)

La coordinación con otros agentes, como es el caso del alum-
nado mentor, fue destacada, aunque por un número muy redu-
cido de participantes:

Organización de seminarios/cursos de especialización apoyada por 
el alumnado mentor. (Tut_19)

Realizo tutorías presenciales para orientar al alumnado ante sus ne-
cesidades, además participo en el aula junto a la alumna mentora 
para orientar, ayudar y apoyar al alumnado. (Tut_42)

Por último, aquellas actividades sobre las que menos inci-
dieron, lo que no les resta interés, ya que podrían identificarse 
como las más innovadoras, fueron: (1) las que diseña el propio 
alumnado, (2) aquellas que implican que el profesorado-tutor 
despliegue sus habilidades mediadoras para contribuir a la re-
solución de conflictos y, finalmente, (3) las extracurriculares. 
Estas últimas podrían conectarse con las salidas, toda vez que 
el ambiente con tono informal que se consigue en ellas favore-
ce un trato más cercano profesorado-alumnado y permite de-
tectar intereses y necesidades, aspectos que se persiguen tam-
bién con esta iniciativa. Ahora bien, mientras que las salidas 
tienen un carácter curricular, estas últimas carecen del mismo, 
al organizarse al margen del horario lectivo y quedar desconec-
tadas de los ejes curriculares de las asignaturas. Ejemplo de ello 
es la organización de partidos de fútbol u otros deportes o tam-
bién los encuentros para tomar un café. A continuación, se 
muestra una narrativa ejemplificadora de cada uno de estos có-
digos:
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Acciones formativas y educativas diseñadas por los propios estu-
diantes. (Tut_01)

Hago de interlocutor ante problemas personales que pueden impe-
dir su desarrollo académico con normalidad. (Tut_44)

Quizás lo que más funciona es buscar encuentros distendidos, 
como organizar partidos de fútbol, juegos de petanca, tomar cafés/
cervezas...Mucho más efectivo que las reuniones grupales. (Tut_20)

1.4.2 Categoría 2. Actividades más exitosas

La segunda categoría reúne el conjunto de actividades que los y 
las participantes reconocieron como más exitosas, por la acogida 
que tienen entre el alumnado, los resultados que se derivan de 
ellas y su propio nivel de satisfacción.

Tal y como se recoge en la tabla 1.2, las actividades mejor va-
loradas fueron, en la mayoría de los casos, aquellas que más rea-
lizan. Es decir, las tutorías individuales que poseen un carácter 
académico-profesional. Quienes son responsables de la coordi-
nación coinciden a la hora de seleccionar a este tipo de tutoría 
como garantía, aunque es cierto que valoraron de forma especial 
aquellas que se vinculan más directamente con la orientación 
profesional.

Tabla 1.2. Frecuencia absoluta de los códigos de la categoría 2, «Activida-
des más exitosas»

Categoría Códigos Prof-Tut Coord.

FA FA (%) FA FA (%)

2. Actividades más 
exitosas

2.1 Tutorías individuales 19 38.78 1 14.29

2.2 Actividades de orientación profesional 11 22.45 4 57.14

2.3 Actividades de orientación académica 8 16.33 2 28.57

2.4 Actividades propuestas alumnado 4 8.16 -

2.5 Difusión de información y recursos 4 8.16 -

2.6 Otras 3 6.12 -

Total 49 100 7 100
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Entre las bondades que subrayaron de la tutoría individual, se 
identifica su capacidad para dar respuesta a los intereses concre-
tos del alumnado, sean estos del carácter que sean (académico, 
profesional o personal), su impacto real a partir de problemáti-
cas bien acotadas o la flexibilidad y facilidad para organizar los 
encuentros:

Las reuniones individuales, ya que responden a demandas más con-
cretas y, en ocasiones, a situaciones que precisan tanto de orienta-
ción (académica, personal, vocacional) como de apoyo emocional. 
(Tut_04)

Considero que normalmente tiene un mayor impacto la resolución 
de dudas individuales, ya que el alumnado está interesado en resol-
ver algún tema en concreto y es más fácil llegar a ellos así que en 
gran grupo. (Tut_29)

Ellos pueden solicitar en cualquier momento reuniones virtuales o 
presenciales para comentar conmigo aspectos de su interés y son 
mucho más productivas. (Tut_32)

En el caso del seguimiento individual, suele ser puntual, pero cons-
tante. (Coord_2)

Hay bastante acuerdo cuando se señala que las actividades de 
carácter profesional suelen interesar al alumnado y tener un im-
pacto positivo en su formación. Coinciden asimismo al destacar 
que son las que atraen más atención del alumnado:

Todas son exitosas si tratan sobre temas de interés para el alumna-
do, especialmente las que presentan trasfondo profesional. (Tut_30)

Moderadamente, tienen mayor interés las relacionadas con la em-
pleabilidad. (Tut_41)

Por destacar algunas con mucho éxito, serían las charlas de oposi-
ciones. En las sesiones de oposiciones, se les suele informar sobre 
aspectos clave a tener en cuenta para pasar por un proceso de este 
tipo. (Coord_2)
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Las más exitosas en todos los títulos son las de salidas profesiona-
les. (Coord_3)

Aquellas que tienen un carácter académico también fueron 
identificadas por los y las participantes de un colectivo y otro:

Por destacar algunas con mucho éxito, serían las charlas de TFG y 
prácticum. (Coord_2)

Búsqueda de información, cómo utilizar gestores bibliográficos y 
sistemas de citas. Cómo generar una plantilla en Word para la re-
dacción del TFG (índices automatizados, referencias combinadas, 
etc.). (Tut_07)

La relativa a la normativa sobre exámenes y calificaciones e infor-
mación relativa al contenido de las asignaturas. (Tut_26)

Otras actividades que no se desarrollan de forma tan frecuen-
te –de hecho, las coordinadoras no las mencionan entre el catá-
logo que identifican–, pero que también recibieron una valora-
ción positiva fueron las propuestas por el alumnado y las relati-
vas a la difusión de información y recursos, en la mayoría de los 
casos a través de las tecnologías y recurriendo al modelo de tuto-
ría virtual:

Todas, puesto que en realidad son las propuestas por los estudian-
tes. (Tut_05)

Materiales subidos a UADrive, por ser la que puedo corroborar ma-
yor participación de los estudiantes. (Tut_41)

Creación del grupo Telegram, a través del cual se han resuelto mu-
chas dudas grupales y se ha estado continuamente enviando infor-
mación sobre formaciones y noticias en nutrición corporal, em-
prendimiento, salud, etc. (Tut_12)

Entre otras estrategias de éxito, destaca la que se deduce de la 
lectura de esta narrativa, relacionada con la violencia de género y 
desarrollada en coordinación con el alumnado mentor:
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En noviembre se realizó, dentro de las actividades del PAT, y apo-
yado por las alumnas mentoras, un curso de especialización sobre 
la violencia de género. Fue un gran éxito, en parte por la calidad de 
los ponentes, pero también lo fue por el trabajo de las alumnas 
mentoras con la difusión de la actividad, lo que indica que se pue-
den hacer actividades dentro del PAT, por la variedad de talentos 
que se encuentran y que conforman un equipo que dirigido a la 
formación de nuestro alumnado puede dar muy buenos resulta-
dos. (Tut_19)

1.4.3 Categoría 3. Fortalezas de las actividades exitosas

La tercera categoría incluye los códigos referentes a las fortalezas 
que identificaron los y las participantes en aquellas activida- 
des que consideraron más exitosas. Seguramente, dicha conside-
ración resulta de tales potencialidades.

Tabla 1.3. Frecuencia absoluta de los códigos de la categoría 3, «Fortale-
zas de las actividades exitosas»

Categoría Códigos Prof.-Tut. Coord.

FA FA (%) FA FA (%)

3. Fortalezas de 
las actividades 
exitosas

3.1 Formación integral 30 38,46 4 36,36

3.2 Respuesta necesidades alus 18 23,07 7 63,64

3.3 Acompañamiento personalizado 11 14,10 - -

3.4 Mejora aprendizaje 10 12,82 - -

3.5 Desarrollo competencias profesionales 6 7,69 - -

3.6 Información directa 3 3,85 - -

Total 78 100 11 100

Principalmente, señalaron -tanto desde un colectivo como 
desde otro- que dichas actividades contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes. Es decir, no se centran únicamente en 
una de las dimensiones de la tutoría sino en su conjunto, confi-
riendo un carácter holístico y superando la tradicional visión 
academicista de la formación universitaria:
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Se trata de impulsar la motivación, curiosidad e interés para aprove-
char los recursos que ofrece la UA y otros que necesitan para afron-
tar el mundo laboral, así como el desarrollo de habilidades perso-
nales y sociales fuera de las aulas. (Tut_12)

Sí, porque les da una visión holística de la Universidad. Que la for-
mación no empieza ni acaba en el aula, que su formación puede ser 
integral. (Tut_22)

Son el complemento perfecto a la formación que el alumnado reci-
be en el aula. (Coord_1)

El siguiente código que mayor frecuencia absoluta acumula, 
entre el profesorado tutor, es el «3.2. Respuesta a las necesidades 
del alumnado» (FA % = 23.07). Este viene a señalar que las acti-
vidades que mejor valoraron tienen la capacidad de responder a 
las necesidades del alumnado. Las coordinadoras incidieron es-
pecialmente también sobre esta característica (FA % = 63.64):

Las reuniones individuales o grupales sobre un tema en concreto 
son las más agradecidas por parte del alumnado, porque se orientan 
a resolver problemas concretos que presentan desde una perspectiva 
cercana. (Tut_21)

Normalmente son a petición del alumnado y se tratan temas que les 
inquietan. (Tut_33)

Más que el tutor, es una cuestión de la necesidad del alumnado en 
ese preciso momento. (Coord_2)

El acompañamiento personalizado y la mejora del aprendiza-
je que posibilitan son otros dos de los aspectos sobre los que in-
cidieron a la hora de valorar y seleccionar las actividades:

A veces, solo necesitan hablar y que alguien los escuche de forma 
activa. Yo los escucho y trato de ayudarlos o de indicarles quién 
puede proporcionarles ayuda. (Tut_03)

Tienen un referente al que acudir. Yo procuro informarles primero 
de a dónde deben dirigirse, para que intenten solucionarlo por ellos 
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mismos, pero si no funciona, entonces entro yo directamente a in-
tentar solucionar el problema. (Tut_28)

Ven en primera persona cosas que en el aula solo ven en imágenes o 
vídeos. Las experiencias vivenciales enriquecen más que las teóricas. 
(Tut_09)

En última instancia, aunque con menor frecuencia, enfatiza-
ron sobre la contribución de estas propuestas al desarrollo de las 
competencias profesionales y su aplicabilidad en los procesos de 
resolución de problemas en la vida diaria:

Sí, porque en su vida profesional deben rellenar informes, buscar in-
formación y gestionar su tiempo, entre otras muchas cosas. (Tut_07)

No específicamente a su formación, sino a su visión de futuro sobre 
aquello en lo que se forman. (Tut_31)

La ayuda directa en cuestiones relacionadas con problemas concre-
tos que les surgen. (Tut_28)

1.4.4 Categoría 4. Actividades menos exitosas

De forma opuesta a la categoría anterior, la cuarta incluye la se-
lección de actividades que tanto el profesorado tutor como las 
coordinadoras identificaron como menos exitosas. La tabla 1.4 
recoge las frecuencias absolutas de cada una de estas unidades de 
significado.

Tabla 1.4. Frecuencia absoluta de los códigos de la categoría 4, «Activida-
des menos exitosas»

Categoría Códigos Prof.-Tut. Coord.

FA FA (%) FA FA (%)

4. Activida-
des menos 
exitosas

4.1 Charlas y tutorías grupales 18 66.67 3 75

4.2 Comunicación tecnologías 5 18.52 - -

4.3 Actividades no ajustadas a los intereses alus 4 14.81 1 25

Total 27 100 4 100
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Hay un alto grado de coincidencia (FA % = 66.67) a la hora 
de subrayar que las charlas o tutorías enfocadas al gran grupo no 
son todo lo efectivas que se espera, ya que no consiguen atraer la 
participación del alumnado. En la mayoría de las ocasiones, el 
profesorado tutor reconoce que el alumnado tiene muchas ta-
reas y prefiere invertir su tiempo en otros fines, alternativos a la 
tutoría. También reconoce que estos foros tan grandes no son 
los propicios para que se desarrolle una relación tutorial más 
cercana, a través de la que se pueda acompañar de forma más 
personal al alumnado:

Las conferencias de profesionales del sector, a veces, han tenido poca 
participación del alumnado. Suelen tener horarios muy cargados, 
muchas tareas para casa de las asignaturas. Todo esto hace que pres-
cindan de asistir a estas actividades, cuando al profesorado nos cues-
ta mucho tiempo poder organizarlas, pensando siempre en el bene-
ficio para ellos, pero es algo que no suele ver el alumnado. (Tut_09)

Las charlas, dado que el alumnado prefiere ir a clase o dedicar el 
tiempo a otros fines. (Tut_17)

Las grupales, porque los que quieren expresar un problema no lo 
ven como un entorno favorecido. (Tut_20)

Las respuestas de las coordinadoras están alineadas con estas 
opiniones. Prueba de ello son los siguientes fragmentos de texto:

Las menos exitosas serían las charlas colectivas a las que no acude 
ningún alumno/a. Hay veces que los tutores/as se preparan con mu-
cha ilusión la charla que piensan que puede ser de interés para el 
alumnado y no acude nadie más. (Coord_2)

Las tutorías grupales de seguimiento. (Coord_4)

Con un menor porcentaje de frecuencia absoluta (FA = 
18,52 % y 14,81 %, respectivamente), valoraron como menos 
exitosas la comunicación a través del uso de las tecnologías (có-
digo 4.2) y las actividades que no se ajustan a los intereses del 
alumnado (código 4.3). En relación con el primer código señala-
do, justificaron su valoración con la falta de interacción o res-
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puesta que conlleva, en ocasiones, el uso de la tecnología. Otras, 
como en el caso de la segunda narrativa que se expone, confir-
maron que el alumnado no siempre recibe la información de 
manera correcta por el uso de estos medios:

Los mensajes de UACloud, por no recibir respuesta de los estudian-
tes. (Tut_41)

Algunas reuniones online porque los alumnos/as parece que están, 
pero no están y luego comenten errores a la hora de hacer las gestio-
nes por no haber estado atentos y nos bombardean con correos. 
(Tut_10)

A veces cuando compartimos con ellos mucha información a través 
de los anuncios se saturan y dejan de prestar atención. (Tut_03)

En relación con el segundo código, arguyen que aquellas acti-
vidades que se ponen en marcha sin consultar al alumnado y sin 
contar con su motivación suelen ser un fracaso. Las coordinado-
ras también aludieron a esta cuestión:

Las que no se ajustan a sus preocupaciones, dependiendo del curso 
que sea. (Tut_22)

Las organizadas de forma protocolizada, sin contar con la motiva-
ción del estudiante. (Tut_27)

Las actividades menos exitosas son aquellas que los estudiantes no 
perciben como necesarias o no les resultan útiles. Por la experiencia 
de otros años: el voluntariado o estrategias para desarrollar habili-
dades comunicativas. (Coord_1)

1.4.5 Categoría 5. Necesidades

La última categoría recoge aquella información que hace referen-
cia a las necesidades identificadas por los y las participantes. Por 
lo general, consideraron que atenderlas supondría una mejora 
cualitativa de su actividad tutorial.

La tabla 1.5 presenta los códigos de esta categoría y las fre-
cuencias acumuladas para cada uno de ellos, tanto desde el co-
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lectivo del profesorado tutor como de las personas responsables 
de la coordinación.

Tabla 1.5. Frecuencia absoluta de los códigos de la categoría 5, «Necesi-
dades»

Categoría Códigos Prof.-Tut. Coord.

FA FA (%) FA FA (%)

5. Necesidades 5.1 Mayor participación alus 18 26,47 3 42,86

5.2 Financiación y mejoras organizativas 15 22,06 - -

5.3 Formación 10 14,71 3 42.,86

5.4 Más tiempo 6 8,82 - -

5.6 Mayor reconocimiento 2 2,94 - -

5.7 No necesidades 4 5,88 1 14,29

Total 55 100 7 100

De manera bastante insistente, solicitaron mayor participa-
ción de parte del alumnado. Uno de los problemas más clásicos 
y acuciantes que tiene el PAT es la reducida participación del 
alumnado. Con frecuencia, el profesorado implicado en el pro-
grama dedica tiempo y esfuerzo y, habitualmente, siente que no 
se ven recompensados por el escaso compromiso que suele de-
mostrar el alumnado. Así lo constatan sus aportaciones:

A pesar de preparar las sesiones por el equipo de tutores y tutoras 
del PAT, pensando en el impacto positivo que puede tener en el 
alumnado, frecuentemente la participación de estos es mínima. 
(Tut_21)

La máxima necesidad es la ausencia de respuesta por parte del alum-
nado a quien va dirigido. (Tut_31)

Convencer de la utilidad del programa a los estudiantes. El uso de 
los servicios y actividades que proporciona el PAT es muy escaso 
entre el estudiantado. (Tut_34)

Otra de las cuestiones sobre la que más insistieron fue el au-
mento de la financiación y de las mejoras organizativas (FA % = 
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27,27). Desde la coordinación, sin embargo, no se hizo referen-
cia a esta cuestión. Algunas voces del profesorado tutor reclama-
ron lo siguiente:

Ayuda administrativa para organizar seminarios o cursos, el tema 
burocrático ha sido muy complicado y como está dentro del PAT, tu 
departamento no está involucrado y no sabes quién puede ayudarte 
en cuestiones administrativas. (Tut_19)

Sin financiación ni recursos económicos poco se puede hacer. Si no 
hay dinero para dedicar al transporte de esas actividades (alquiler 
de autobuses), poco podremos hacer. (Tut_09)

Otra de las solicitudes más recurrentes fue aumentar la oferta 
formativa y orientarla al tratamiento de temáticas como la me-
diación y gestión emocional o las salidas profesionales. Esta for-
mación también se demanda para el alumnado mentor:

Más formación sobre mediación y gestión emocional. (Tut_03)

Más formación sobre salidas profesionales y sobre cómo funciona 
el mercado laboral. (Tut_25)

Contemplando el futuro del PAT, considero que es importante for-
mar a los tutores para que puedan especializarse en un tema concre-
to. De esa forma, se podría derivar al alumnado en un tema en con-
creto. (Coord_2)

También sería importante formar anualmente al alumnado mentor 
en actitudes y aptitudes necesarias para poder representar al PAT. 
(Coord_2)

Como siempre, el tiempo es otra variable importante en el 
desarrollo de la labor tutorial. La falta de este recurso por parte 
del profesorado, quien tiene que atender múltiples y variadas ta-
reas, sumada a la falta de tiempo del alumnado, quien tiene que 
responder también a multitud de demandas académicas y de 
otra índole, dificulta en gran medida la organización y desarro-
llo de un calendario de actuaciones:
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El principal problema es la falta de tiempo para organizar activida-
des a las que se puedan apuntar los estudiantes. (Tut_08)

Tras mi experiencia de los últimos años, más que necesidades, lo 
que detecto es la importancia de optimizar el tiempo para que fruc-
tifique cualquier actividad; más que ofrecer cientos de actividades 
sin más. (Tut_30)

Con un porcentaje muy bajo de frecuencia (FA % = 3.64), al-
gunos tutores y tutoras solicitaron mayor reconocimiento a su 
labor:

Si la tutoría estuviese reconocida con algún crédito sería maravillo-
so para el tutor. (Tut_05)

En última instancia, hubo quien manifestó no tener necesida-
des, siendo una de las coordinadoras quien propuso mejorar la 
visibilización del programa y mejorar de este modo la participa-
ción del alumnado:

Quizás llegar mejor al alumnado con una mayor difusión del PAT 
de la Facultad, de sus objetivos y de sus actividades. Pero una difu-
sión boca a boca, pues entendemos que al programa se le da mucha 
visibilidad a través del trabajo de los tutores/as y la organización de 
actividades que creemos que son de interés para el alumnado. 
(Coord_1)

1.5. Discusión
Los cambios que se están experimentando a nivel social, cultu-
ral, económico y tecnológico provocan que las instituciones de 
Educación Superior tengan que adaptarse y responder a los nue-
vos desafíos del entorno, ofreciendo una enseñanza de calidad y 
ajustada a las necesidades del alumnado. Una de las estrategias 
más adecuadas para ello es, sin lugar a duda, la implementación 
de servicios y programas de acción tutorial. Desde esta premisa, 
el presente estudio se propuso con un triple objetivo: (1) identi-
ficar las actividades que realiza el profesorado tutor PAT, (2) co-
nocer el valor que atribuye a dichas prácticas y (3) valorar en qué 
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medida estas se orientan a la formación integral del alumnado. 
De acuerdo con los resultados, las acciones más utilizadas por 
quienes participaron fueron de carácter individual y centradas, 
en su mayoría, en la orientación académico-profesional, lo que 
resulta concomitante con buena parte de la literatura previa. De 
hecho, el estudio de Yon y Hernández (2019) puso de manifies-
to que el profesorado tutor se ocupa, principalmente, de resolver 
dudas e inquietudes vinculadas con las asignaturas y estudios 
cursados. En esta misma línea, se han de entender los resultados 
de la investigación de Hernández-Amorós et al. (2017), quienes 
evidenciaron que el alumnado no considera el PAT como una 
fuente de ayuda socioemocional, sino más bien como una estra-
tegia de apoyo académico y profesional. De acuerdo con quienes 
participaron, la modalidad de tutoría más demandada y exitosa 
era aquella de carácter individual, por cuanto permite responder 
a las necesidades e inquietudes personales de cada estudiante. 
En su opinión, este tipo de actuaciones contribuyen al desarrollo 
integral del alumnado, dado que permiten atender no solo cues-
tiones de índole académico, sino también incidir en la construc-
ción de un proyecto de vida con un mayor alcance y proyección.

Por el contrario, aquellas actuaciones que gozan de una me-
nor tasa de éxito son las de carácter grupal, puesto que, según su 
experiencia, los alumnos y alumnas sienten incomodidad cuan-
do han de compartir sus inquietudes en público. De hecho, uno 
de los elementos más valorados por el alumnado en la acción 
tutorial es la relación basada en la confianza, el diálogo y el res-
peto que establece con el docente tutor (Yale, 2019). En cuanto a 
las propuestas planteadas por los/las participantes, destacó, ante 
todo, la necesidad de fomentar la participación del alumnado, 
lo que se alinea con la evidencia previamente acumulada. El es-
tudio de Martín et al. (2020) con un grupo de 48 docentes PAT 
de cuatro universidades europeas mostró que el fortalecimiento 
del compromiso y de la implicación estudiantil con la acción tu-
torial constituye una demanda ampliamente generalizada. Por 
otra parte, aunque con una menor insistencia, los y las partici-
pantes también se refirieron a la conveniencia de realizar algu-
nos ajustes organizativos en el programa y mejorar su formación 
en esta área. Este último aspecto también ha sido subrayado en 
otros estudios anteriores, como el de Martín et al. (2020) y 
Wakelin (2021), quienes insisten en la necesidad de repensar las 
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competencias que precisa el profesorado tutor para llevar a cabo 
su función.

1.6. Conclusiones
A la vista de los resultados hallados, y en aras de impulsar la tu-
toría para la formación integral del alumnado universitario, se 
propone la implementación de una serie de iniciativas. En pri-
mer lugar, se estima necesario repensar y adaptar las sesiones de 
carácter grupal a las necesidades e intereses reales del colectivo 
destinatario. Por otra parte, y dado el escaso compromiso e im-
plicación del alumnado, es necesario mejorar los canales y vías 
de comunicación y difusión del PAT (Pantoja-Vallejo et al., 
2022). Esto provocará no solo una mayor visibilización de la ac-
ción tutorial en la institución, sino también un aprovechamien-
to óptimo de los recursos y de las acciones desarrolladas, lo que, 
sin duda, también incidirá en la motivación y satisfacción profe-
sional del profesorado tutor (Wakelin, 2021). Asimismo, y pese 
a la utilización reiterada de la tutoría individual, se sugiere refor-
zar los mecanismos y estrategias de orientación personal, sobre 
todo, teniendo en cuenta su elevado nivel de impacto en la con-
figuración del proyecto formativo del alumnado (Yale, 2019).

Al mismo tiempo, es preciso reequilibrar las áreas de actuación 
del PAT y dotar de un mayor protagonismo al enfoque humanista 
de la tutoría, más centrado en las cuestiones de índole social, afec-
tivo y emocional de la persona. No se puede ignorar que el desa-
rrollo integral del alumnado solo puede ser posible mediante la 
conjunción armoniosa de la faceta académica, profesional y per-
sonal (Calderón-Garrido et al., 2020). Por tanto, es necesario pro-
mover y potenciar la aplicación de esta modalidad de orientación, 
evidenciando los beneficios que de ella se derivan, tanto para el 
alumnado tutorizado como para los docentes tutores y la propia 
institución (Yale, 2019). En última instancia, y como estrategia 
decisiva para lograr una acción tutorial de calidad, se plantea la 
necesidad de impulsar la capacitación del profesorado tutor (Mar-
tín et al., 2020; Wakelin, 2021). Aunque la orientación y el aseso-
ramiento constituyen funciones propias de la práctica docente 
(Calderón-Garrido et al., 2020), la formación específica en esta 
área representa un requisito básico e imprescindible para afrontar 
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los desafíos que entraña esta función. La aplicación de este con-
junto de propuestas permitirá, en último término, que la tutoría 
universitaria logre el reconocimiento y la excelencia que requiere.
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Resumen
Una de las tareas del profesorado del PAT en la acción tutorial es la dedicación, 
a través de un acompañamiento más personalizado, durante la ejecución de 
adaptaciones curriculares no significativas con el alumnado objeto de estas. 
Dado el número de solicitudes de adaptación curricular que anualmente se 
gestionan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no es opera-
tivo asignar un/a tutor/a a cada una de ellas, por lo que solo se asignan tutores 
en aquellas solicitudes en las que surge alguna incidencia o algún problema 
posterior a la resolución de la solicitud. No obstante, sería deseable que deter-
minados estudiantes con derecho a adaptación, como aquellos con alguna dis-
capacidad o estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE), contaran con un tutor o tutora. Con el programa de voluntariado de la 
Universidad de Alicante, CONTIGO+UA, y, en concreto, con el voluntariado del 
Centro de Apoyo al Estudiante, algunos estudiantes de forma voluntaria ofre-
cen parte de su tiempo prestando su apoyo a otros compañeros con dificulta-
des, con discapacidad o con alguna enfermedad crónica. CONTIGO+UA tam-
bién contempla la formación como un derecho del voluntariado. En este senti-
do, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el papel que el alumnado 
mentor del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) 
puede desempeñar en determinadas adaptaciones habiendo adquirido previa-
mente la formación adecuada.

Palabras clave: acción tutorial, PATEC, alumnado mentor, adaptaciones curri-
culares, NEAE.
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2.1. Introducción
El objetivo del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Ali-
cante (PATEC) es proporcionar al alumnado de la Facultad una 
persona de referencia (profesor/a de su titulación) que le acom-
pañe y asesore al comienzo y a lo largo de su carrera universita-
ria, ayudándole en su adaptación a la Universidad y proporcio-
nándole asesoramiento académico, personal y profesional hasta 
la finalización de sus estudios.

En la figura 2.1 se muestra la evolución del alumnado tutori-
zado desde el curso 2007-2008 hasta el actual, en el que un total 
de 4522 estudiantes se encuentran bajo el abrigo del PATEC.

Figura 2.1. Evolución del número de estudiantes tutorizados, 2007-2023. Fuente: 
elaboración propia.

Teniendo en cuenta la evolución del número de estudiantes 
tutorizados y teniendo en cuenta el número limitado de profeso-
rado-tutor (22 tutoras y tutores en el curso actual) es importante 
que el profesorado-tutor cuente con la ayuda de estudiantes de 
los últimos cursos de grado, estudiantes mentores, que ofrecerán 
su ayuda y apoyo a otros estudiantes, reforzando así la labor del 
profesorado-tutor.

En la Facultad de Económicas, el programa del alumnado men-
tor se puso en funcionamiento en el curso 2015-2016 tras las con-
clusiones extraídas del trabajo realizado por la Red de Tutores del 
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PATEC (Tolosa Bailén et al., 2018) con el objetivo de impulsar  
el PATEC y llegar a un mayor número de estudiantes. El alumnado 
mentor, estudiantes de grado de últimos cursos que apoyan y re-
fuerzan la labor del profesorado tutor, puede aportar su experiencia 
adquirida a lo largo de sus años en la Universidad y su cercanía al 
pertenecer al mismo colectivo y compartir necesidades e intereses 
con el resto del alumnado. El alumnado mentor, por tanto, puede 
favorecer la integración de estudiantes de cursos inferiores, orientar-
les y contribuir a que finalicen con éxito sus estudios universitarios.

Cada curso la Facultad lanza la convocatoria para participar 
como alumnado mentor. Para ello, estos estudiantes deben po-
seer habilidades comunicativas, empatía y sentido de la respon-
sabilidad y estar matriculados durante ese curso en un grado de 
la Facultad. Estos estudiantes quedan adscritos a un profesor-tu-
tor de su titulación. Y entre otras funciones, ayudarán al alumna-
do tutorizado a integrarse en la Universidad y en la titulación, le 
facilitarán información sobre los servicios de aquella y colabora-
rán con el profesorado-tutor en la detección de problemas aca-
démicos y personales de otros estudiantes.

En la tabla 2.1 se presentan los datos relativos al número de 
estudiantes por titulación que ha participado como alumnado 

Tabla 2.1. Evolución del número de estudiantes participantes como alum-
nado mentor por titulación, 2015-2023

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

ADE 1 1 2 2 1 2

TADE 1 1

I2ADE 3 2 2 1

Economía 3 1 1 1 1

Marketing 1

Publicidad 1 2 1 1 2

Sociología 1 1 1 1

Trabajo Social 2 1 1 1 1

Total 5 7 3 9 5 5 1 9

Fuente: elaboración propia.
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mentor desde 2015 hasta la actualidad. Como se observa en la 
tabla, en ningún curso hemos contado con alumnado mentor en 
todas las titulaciones; en el caso de Marketing, por razones ob-
vias, ya que al ser una titulación de reciente implantación hasta 
el curso 2021-2022 no ha habido estudiantes en cuarto curso. 
No así en el resto de las titulaciones.

La figura 2.2 muestra el número total de estudiantes que ha 
participado como alumnado mentor desde 2015 hasta la actuali-
dad. El número máximo se ha alcanzado en dos cursos, en el 
2018-2019 y en el presente curso, con un total de nueve estudian-
tes. Este reducido número sorprende si tenemos en cuenta que la 
Facultad atiende aproximadamente a 5000 estudiantes cada cur-
so, de los cuales más de 1500 se encuentran en cuarto curso.

Figura 2.2. N.º total de alumnado mentor, 2015-2023. Fuente: elaboración propia.

2.2. Las adaptaciones curriculares 
en la Facultad de Económicas
El Reglamento de Adaptación Curricular de la Universidad de 
Alicante (Universidad de Alicante, 2015) regula el procedimien-
to de adaptación curricular que se aplica al alumnado que acre-
dita las siguientes situaciones especiales: discapacidad, necesida-
des específicas de apoyo educativo (NEAE), deportista de élite, 
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víctima de violencia de género, maternidad, persona cuidadora 
de familiar dependiente, jornada laboral incompatible con la 
asistencia a clase, además de representación estudiantil y partici-
pación en programas de movilidad. Entre los objetivos que se 
persiguen con las adaptaciones curriculares se encuentran:

El garantizar al alumnado de la UA el derecho a cursar sus estudios 
y, a unos ajustes razonables en función de sus necesidades indivi-
duales, desarrollando un conjunto de medidas de apoyo personali-
zadas y efectivas en los entornos que fomenten al máximo el desa-
rrollo académico y social; además de garantizar la profesionalidad, 
la confidencialidad y la calidad de la atención, e impulsar la partici-
pación de los alumnos con discapacidad en las actividades comple-
mentarias del sistema educativo para su participación plena en la 
vida universitaria. (Beltrán Castellanos et al., 2018)

En la figura 2.3 se muestra la evolución del número de adap-
taciones curriculares en la Facultad de Económicas desde 2016 
hasta 2023, pasando por los cursos 2019-2020 (curso marcado 
por la crisis de la covid-19), 2020-2021 (curso de docencia dual) 
y 2021-2022 y 2022-2023 (cursos presenciales tras la vuelta a la 
normalidad).

Figura 2.3. Evolución de las adaptaciones curriculares en la Facultad, 2016-2023. 
Fuente: elaboración propia.
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En la figura 2.4 se presenta la evolución de las adaptaciones 
curriculares por discapacidad y por NEAE desde 2016 hasta 
2023, colectivos que representan en torno al 20 % del total de 
solicitudes. Se observa el incremento experimentado en las 
adaptaciones por discapacidad, excepto en el último curso, y el 
aumento de las adaptaciones por NEAE, excepto en el curso 
2021-2022.

Figura 2.4. Evolución de las adaptaciones curriculares por discapacidad y NEAE 
en la Facultad, 2016-2023. Fuente: elaboración propia.

El Reglamento de Adaptación Curricular en su artículo 4 se-
ñala que entre los agentes implicados en el proceso de imple-
mentación de la adaptación curricular, además del alumnado 
solicitante, el profesorado, la dirección del centro y el CAE, se 
encuentran el tutor o la tutora del Programa de Acción Tuto-
rial (PAT), que asumirá las funciones de coordinación, acom-
pañamiento y orientación académica, y el voluntario o volun-
taria, que es un compañero o compañera de clase que propor-
ciona voluntariamente su ayuda para la ejecución de las 
medidas de adaptación que se establezcan a estudiantes con 
discapacidad.

Cabe señalar que, dado el número de solicitudes de adapta-
ción curricular que anualmente se gestionan en la Facultad de 
Económicas, no es operativo asignar un tutor o tutora a cada una 
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de ellas, por lo que solo se asignan tutores en aquellas solicitu-
des en las que surge alguna incidencia o algún problema poste-
rior a la resolución de la solicitud. No obstante, entendemos que 
para los estudiantes con discapacidad y NEAE sería deseable que 
contaran con el apoyo del PATEC. En este sentido, el alumnado 
mentor podría desempeñar un importante papel asumiendo el 
papel de voluntario o voluntaria contemplado por el Reglamen-
to de Adaptación Curricular.

Las figuras 2.5 y 2.6 muestran el número de solicitudes reali-
zadas por discapacidad y NEAE, respectivamente, por titulacio-
nes en el curso 2022-2023. En ambos casos, encontramos estu-
diantes de estos dos colectivos en todas las titulaciones, salvo en 
Sociología.

Figura 2.5. N.º de solicitudes de adaptación curricular por discapacidad, 2022-
2023. Fuente: elaboración propia.

Y en el presente curso, hemos contado con al menos un estu-
diante mentor en todas las titulaciones excepto en I2ADE. En-
tendemos que debemos potenciar y consolidar la figura del 
alumnado mentor en la Facultad pues, además del beneficio que 
supone para el alumnado de cursos inferiores contar con un 
compañero de referencia que le apoye, ayude y oriente, el papel 
que pueden jugar estos estudiantes en las adaptaciones curricula-
res por discapacidad y NEAE es fundamental.
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Figura 2.6. N.º de solicitudes de adaptación curricular por NEAE, 2022-2023. 
Fuente: elaboración propia.

2.3. El voluntariado en la UA
El voluntariado es en la actualidad un fenómeno que tiene un 
gran valor y las universidades juegan un importante papel en 
este ámbito. El interés de las universidades españolas por el vo-
luntariado es un fenómeno relativamente reciente (véase Balles-
teros Alarcón, 2021). El papel de las universidades respecto al 
voluntariado se recoge en la Ley 45/2015 que, en su artículo 22, 
dedicado al voluntariado desde las universidades, reconoce que 
las universidades son uno de los agentes que pueden promocio-
nar el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación (España, 
2015).

Las universidades españolas están comprometidas con el vo-
luntariado a través de una gran diversidad de actividades. Una 
revisión del trabajo sobre lo que llevan a cabo, cómo se organi-
zan y financian se encuentra en Arias Careaga y Rincón Becerra 
(2016), que realizan una investigación a nivel de todas las uni-
versidades españolas en la que muestran el importante papel 
que están desempeñando las universidades en la promoción y 
fomento del voluntariado.
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La Universidad de Alicante no es ajena a este compromiso y 
cuenta con el Plan de Voluntariado CONTIGO+UA,1 que está 
orientado a movilizar a la comunidad universitaria para promo-
ver su participación en programas de voluntariado de carácter 
social, cultural y deportivo, tanto a nivel comunitario como in-
ternacional. Los programas incluidos en CONTIGO+UA son los 
siguientes: Voluntariado Centro de Apoyo al Estudiante, Volun-
tariado Comunitario, Voluntariado Contra la Violencia de Géne-
ro, Voluntariado Universidad Saludable, Voluntariado Deporte e 
Inclusión, Voluntariado Internacional, Voluntariado Lingüístico, 
Voluntariado Medioambiental y Voluntariado UAcompaña. De 
entre estos programas, destacamos el voluntariado CAE que está 
dirigido a estudiantes que durante su etapa universitaria pueden 
necesitar ayuda por distintos motivos como dificultad en los es-
tudios, adaptación a la universidad, discapacidad, enfermedad 
crónica, etc. Para afrontar estas situaciones que pueden repercu-
tir en su rendimiento académico cuentan con la ayuda de otros 
estudiantes que ofrecen parte de su tiempo prestando apoyo a 
otros compañeros que lo necesitan.

El CAE ofrece cursos de formación en voluntariado para que 
estos estudiantes, además de conocer el Programa de Voluntaria-
do y la Diversidad en el Mundo Universitario, dispongan de he-
rramientas para desarrollar sus funciones como voluntarios. 
Ejemplos de estas actividades son los talleres de «Ponte en mi 
lugar», donde los estudiantes pueden experimentar la diversidad 
en primera persona y conocer a qué retos se enfrentan los estu-
diantes con discapacidad en su día a día en la Universidad.

2.4. Conclusiones
Recapitulando, con respecto a las adaptaciones curriculares, pese 
a que según el Reglamento de Adaptación Curricular el tutor o la 
tutora del PATEC asumen funciones de coordinación, acompa-
ñamiento y orientación, dado el número de solicitudes que se 
gestionan cada curso en la Facultad, solo se asignan tutores en 
aquellas solicitudes en las que surge alguna incidencia o proble-
ma posterior a la resolución de la solicitud.

1. https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/voluntariado-contigo-ua.html

https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/voluntariado-contigo-ua.html
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No obstante, entendemos que hay determinadas adaptacio-
nes como las solicitadas por discapacidad y NEAE en las que el 
PATEC y, en particular, el alumnado mentor podrían mediar a 
pesar del incremento que también han experimentado.

Tal y como se recoge en la convocatoria para participar como 
alumnado mentor este alumnado se compromete, entre otras ta-
reas, a ayudar al alumnado tutorizado en su integración plena en 
la Universidad y en la titulación y a asistir a una sesión formativa 
a cargo del profesorado-tutor sobre el programa y sus funciones. 
Estos compromisos encajan perfectamente con la labor que den-
tro del voluntariado del CAE asumen los voluntarios y volunta-
rias.

Por tanto, desde la Facultad debemos potenciar y consolidar 
la figura del alumnado mentor y para desarrollar esta función de 
mediación el CAE podría ofertar formación específica al alumna-
do mentor dentro de su programa de formación en voluntariado.
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Resumen
En esta experiencia, realizada con los estudiantes de los grupos de primero del 
grado Economía de la Universidad de Alicante (127 estudiantes), se presentan 
los retos y las satisfacciones experimentadas por la tutora del plan de acción 
tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Alicante y el alumno mentor de primer curso del grado en Economía, 
durante el curso 2022-2023. Se plantean las distintas herramientas para re-
solver los retos. Los resultados obtenidos muestran cómo se han superado los 
retos y las satisfacciones experimentadas después, desde ambos puntos de vis-
ta, así como las fórmulas más eficaces para contactar y llegar al alumnado, los 
consejos personales y las frustraciones del alumno mentor. Finalmente, se 
plantean una serie de reflexiones a tener en cuenta para futuros cursos acadé-
micos, tanto desde el punto de vista de la tutorización clásica por parte de la 
profesora, como desde la perspectiva del alumno.

Palabras clave: plan de acción tutorial, PATEC, tutor, alumno mentor, Facultad 
de Economía de la Universidad de Alicante

3.1. Introducción
Después del período de pandemia de covid-19, la docencia pre-
sencial ha recuperado su ritmo y los estudiantes han vuelto a las 
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aulas y a vivir las experiencias en los campus universitarios. Ello 
ha traído consigo muchos cambios y nuevos retos. Para los estu-
diantes de primer curso, que han terminado su formación acadé-
mica en período de crisis sanitaria, la llegada a la universidad ha 
supuesto una liberación de las pantallas y de la enseñanza en lí-
nea, a la vez que un respiro social. En las distintas universidades 
todo ello ha venido acompañado de multitud de eventos de 
bienvenida, que se han ido sucediendo a lo largo del curso aca-
démico. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante (UA) han 
disfrutado de la Feria de Bienvenida o de la Semana Cultural, 
además de conciertos en Semana Santa y otras fiestas; en defini-
tiva, mucho más tiempo de ocio para compartir con sus iguales 
en lugares físicos. Sin embargo, es cierto que cuando los estu-
diantes de primer curso entran en la universidad su desconcierto 
e incertidumbre referida a qué se van a encontrar alcanza su 
máximo esplendor.

En la UA, el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, Económicas) 
(PATEC) se viene ofreciendo desde el curso 2005-2006 y supone 
facilitar una serie de servicios dirigidos a la comunidad de estu-
diantes de esta facultad, con el fin de orientarles y ayudarles du-
rante su estancia en la Universidad y en el tránsito hacia el mer-
cado de trabajo, para contribuir con ello a su formación integral. 
Por ello, -en todos los cursos- y a través del profesorado especia-
lizado, con formación adecuada y dedicación específica para de-
sarrollar las actividades programadas, se ofrece al alumnado el 
apoyo de los tutores del PATEC.

Además del servicio prestado por los profesores tutores y con 
el objetivo de que el profesorado-tutor cuente con el apoyo tam-
bién de los estudiantes y aprovechando no solo su experiencia si 
no también la cercanía que tienen al pertenecer al mismo colec-
tivo y compartir necesidades e intereses, el PATEC facilita la po-
sibilidad de que los estudiantes sean también mentores de sus 
compañeros. De esta manera, el alumnado mentor ofrece tanto 
apoyo como orientación a sus congéneres, con el objetivo final 
de favorecer aún más su correcta y fructífera integración y desa-
rrollo socio académico para contribuir a la consecución exitosa 
de sus estudios universitarios.

En este contexto académico, esta investigación realizada so-
bre una experiencia de mentorización con estudiantes del grado 
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en Economía, propone analizar los retos y las satisfacciones en-
contradas por una veterana tutora del PATEC y un primerizo es-
tudiante mentor del mismo programa, a lo largo del curso aca-
démico 2022-2023, impartido este de forma totalmente presen-
cial. A continuación, se presentará la revisión de la literatura 
sobre la tutoría de pares, seguidamente se explicará cómo se ha 
llevado a cabo metodológicamente la experiencia. Después se 
presentarán los resultados que corresponden a las percepciones 
que han desarrollado los alumnos sobre las tutorías de pares a 
través del proceso de tutorización de la tutora con el apoyo del 
alumno mentor. Finalmente, se presentan las conclusiones.

3.2. La tutoría entre pares
Tal y como apunta Meraz (2015), la importancia del acompaña-
miento que se le debe brindar al estudiante de educación superior 
durante sus primeros años es fundamental para su éxito académi-
co. De ahí que surja la necesidad de implementar la tutoría entre 
pares como una estrategia para la permanencia en los estudios 
superiores. Los profesores-tutores en ocasiones no llegan a cono-
cer al cien por cien qué ocurre con la experiencia educativa de sus 
estudiantes; dan información de todo tipo (e. g. prácticas en em-
presa, movilidad, cursos y seminarios de especialización) pero no 
consiguen saber otra información o si la información está llegan-
do al alumno. Por ejemplo, en muchas ocasiones no tienen la 
respuesta a qué problemas tienen sus estudiantes, qué les bloquea 
o impide superar las asignaturas o por qué desisten en ir a clase a 
las pocas semanas de haber empezado el curso. Estas y otras mu-
chas cuestiones no les son comentadas al profesorado y, sin em-
bargo, conocer la respuesta puede ser clave para un correcto segui-
miento académico. Por el contrario, parece ser que a un alumno 
mentor sí se las comentan y las comparten. Es reseñable destacar 
que hace una década ya se proponía crear la figura del alumno 
mentor en la Facultad de Económicas de la UA por todos los be-
neficios que ello supone (Sanabria y De-Juan-Vigaray, 2013), tan-
to para el alumnado como para la labor del profesorado, aunque 
solo hasta hace unos años se ha incorporado esta figura.

Mosca y Santiviago (2012) indican que una tutoría entre pa-
res debe tratar de ir más allá y ser una forma de atención que 
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complemente la labor del docente en clase para poder apoyar al 
alumno a potencializar sus capacidades. Esta forma de acompa-
ñamiento en el desarrollo académico puede, además de poten-
cializar el aprendizaje, desarrollar en el alumno su autoestima, 
la seguridad y mejorar su interacción social (Cardozo Ortiz, 
2011). De forma más concreta, las ventajas derivadas para el 
alumno tutor, tal y como apuntan Duran y Vidal 2004, p. 46) 
suponen «aumento de la implicación, del sentido de la respon-
sabilidad y de la autoestima [...]; mayor control del contenido, 
de la tarea y mayor organización de los conocimientos propios 
para poder enseñarlos [...]; conciencia de lagunas e incorreccio-
nes propias y detección y corrección de las del otro [...], y mejora 
de las habilidades psicosociales y de interacción».

En el ámbito internacional, trabajos como los de Li et al. 
(2021 analizan la acción tutorial y recogen experiencias en Amé-
rica Latina. En el territorio español encontramos experiencias 
como la de Alonso-García et al. (2018) en la Universidad de Cas-
tilla La Mancha o la de Casado et al. (2015) en la Universidad de 
Burgos, con una interesante revisión de la mentoría en 35 uni-
versidades españolas. Por su parte, la revisión de la literatura re-
lacionada con la tutoría entre pares realizada en la UA nos ha 
permitido detectar algunos trabajos que ponen de manifiesto su 
importancia en la institución alicantina. En 2013, justo el año 
que Sanabria y De-Juan-Vigaray (2013) proponían la creación de 
la figura del alumno mentor para la Facultad de Económicas, ya 
se comenzaba con los primeros titubeos con el alumnado men-
tor en la UA. Concretamente, el trabajo de Tortosa Ybáñez et al. 
(2013) expone la primera experiencia sobre la tutorización por 
pares, al alumnado que ingresaba en la universidad, reflejando 
lo interesante que había resultado la misma. Tres años más tar-
de, Corbí Sáez et al., (2016) planteaban cómo se había imple-
mentado el PAT en la Facultad de Filosofía y Letras, apuntando 
los beneficios que dicho programa había supuesto entre el alum-
nado. Hace solo unos años, Riquelme-Quiñonero, Geylenberg e 
Irles Quirant (2021) plantearon una nueva experiencia: en este 
caso, para el estudiantado en grado en Turismo de la UA, en la 
que ponían de manifiesto la relevancia del alumnado mentor en 
el desarrollo del PAT de la UA. Finalmente, destacan Diez et al. 
(2021), quienes completan la revisión con un monográfico so-
bre el tema.
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Sin embargo, hemos detectado la falta de información en re-
lación con el caso concreto de la Facultad de Económicas. Esto 
es, no se ha encontrado ningún trabajo que recoja su importan-
cia, ni tampoco los resultados de esta labor con los estudiantes 
de sus distintas titulaciones (grado en Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE), grado en Economía, grado en Marke-
ting, grado en Publicidad y Relaciones Públicas, grado en Socio-
logía, grado en Trabajo Social, doble grado en Ingeniería Infor-
mática y ADE, y doble grado en Turismo y ADE, además de 
cuatro dobles titulaciones internacionales. De ahí que esta expe-
riencia tenga como principal objetivo llenar este vacío.

3.3. Objetivos: retos para la 
tutora y para el estudiante

Los objetivos de esta investigación son conocer los retos que 
para la tutora y para el estudiante-tutor han supuesto la puesta 
en marcha de la mentorización en los grupos de primer curso y, 
por ende, qué beneficios ha aportado la presencia del apoyo de 
un estudiante a la tutora y qué satisfacciones ha encontrado el 
estudiante mentor. En definitiva, la investigación quiere conocer 
las experiencias de los participantes en sus roles de tutora y men-
tor, así como la visión del alumnado que ha sido tutorizado con 
este nuevo apoyo durante el curso 2022-2023.

3.3.1. Retos para la tutora

Acompañar a los estudiantes no es tarea fácil para un tutor. Por 
ejemplo, Ehrich, Hansford y Tennent (2003), para el contexto 
médico, comentan que normalmente es poca la disponibilidad 
de tiempo por parte del tutor para hacerse cargo de todas sus 
obligaciones tutoriales, además de otros problemas añadidos 
que pueden surgir como la incompatibilidad de caracteres en-
tre profesorado y alumnado que impida un correcto seguimien-
to o la falta de compromiso y la distancia que puede hacer en 
cuanto a las expectativas del tutor y del alumno tutorizado. Lu-
cas (2000), por su parte, añade que además las relaciones entre 
los participantes pueden ser explosivas o incluso discriminato-
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rias, y que se puede generar dependencia o disminución del po-
tencial del alumno que asiste a la tutoría. Entre sus argumen-
tos, se apunta también a las quejas de los tutores en relación 
con la pasividad en el aprendizaje por parte de algunos estu-
diantes, el hecho de que muestren poco compromiso; además, 
Loke, Yuen y Chow, (2007) manifiestan, para el contexto del 
aprendizaje en enfermería, que al profesorado-tutor le preocu-
pa el quizá no tener suficiente conocimiento para formar a los 
estudiantes fuera del ámbito de especialidad académica, así 
como los potenciales rasgos de personalidad diferentes entre 
profesor y tutor.

Tomando en perspectiva estos estudios, en la Facultad de Eco-
nómicas de la UA, los profesores reciben formación adecuada, 
cursos de apoyo a demanda que les permiten tener una prepara-
ción extraordinaria para apoyar al estudiante. Desde el momen-
to cero que empieza la labor de tutorización, el objetivo princi-
pal del profesor-tutor, en este caso profesora-tutora, es la satis-
facción del grupo tutorizado en términos de organización de su 
docencia, comprensión del sistema universitario vs. el sistema 
de secundaria, conocimiento de las infraestructuras que tiene a 
su alcance el alumnado (deportivas, bibliotecas, cafeterías, ...), 
adaptación al nuevo ritmo, planificación a largo plazo, etc. Sin 
embargo, con más de 30 años de docencia y casi 20 como tutora 
de la Facultad de Económicas, no siempre es fácil llegar integral-
mente al estudiante, tal y como apuntaban (Ehrich, Hansford y 
Tennent, 2003; Loke, Yuen y Chow, 2007; Lucas 2000).

Vigotsky (1989) apunta que la tutoría entre pares, para su exi-
tosa aplicación, requiere planificación previa, estratégica y cola-
borativa, pero, además, un alumno llega a potencializar su 
aprendizaje todavía más cuando un par en igual contexto le 
acompaña y orienta en aquellos conocimientos en que tenga di-
ficultad, además de la adaptación al medio (Vigotsky, 1989). Es 
ahí donde la figura del alumno mentor aparece en el escenario 
educativo para acompañar a sus iguales. Si bien, para un estu-
diante, su tarea de mentor también plantea otros retos.

Según el Informe de la Comisión Tutorial de 2022-2023, las 
tutorías individuales de los tutores de la Facultad de Económi-
cas han supuesto una media de 16, siendo de 12 las realizadas 
por la tutora de esta experiencia. Asimismo, también se han rea-
lizado tutorías telefónicamente o por WhatsApp. El alumno 



633. Mentorización en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas...

mentor ha filtrado muchas tutorías, lo que ha influido en el nú-
mero de tutorías de la tutora, ya que ha realizado muchas me-
nos que en cursos anteriores. Los temas tratados han sido: pro-
gramas de movilidad, prácticas externas, orientación profesio-
nal, cambio de titulación, cambio de grupo, cambio de 
asignatura, horarios, notas y evaluación, becas, pago de tasas, 
centro de atención al estudiante, normativa académica, resolu-
ción de conflictos, gestión del tiempo y planificación de tareas, 
problemas personales para continuar estudios, redirección del 
correo electrónico, funcionamiento de UACloud, adaptación 
curricular, tarjeta universitaria. Las sesiones presenciales han 
sido en el despacho y en el aula. Cuando han sido no presencia-
les las plataformas utilizadas han sido: tutorías UACloud, co-
rreo institucional, correo personal, Zoom, WhatsApp, llamada 
de teléfono o Google Meet.

3.3.2. Retos para el alumno tutor

Parece que, a primera vista. el llegar a sus compañeros, siendo 
también otro alumno es una tarea fácil para el alumno-tutor. El 
alumno llega a potencializar su aprendizaje cuando un par en 
igual contexto le acompaña y orienta en aquellos conocimientos 
en que tenga dificultad, además de la adaptación al medio (Vi-
gotsky, 1989). Alumno y alumno mentor tienen edades simila-
res y están desempeñando ambos el mismo rol en el sistema: 
son estudiantes. Viven experiencias similares en momentos cer-
canos en el tiempo (Moust y Schmidt, 1994) y su relación es del 
todo diferente de la que puede haber entre un profesor o un tu-
tor y un alumno. Sin embargo, en esta labor de tutorización 
emergen otros retos diferentes para el alumno-tutor que no tie-
nen que ver con el del profesor-tutor. Por ejemplo, no se trata de 
estar con el grupo de amigos de siempre, si no que ahora los es-
tudiantes que estarán bajo la responsabilidad de alumno mentor 
son mucho más numerosos y no tienen por qué ser sus amigos. 
El alumno mentor no ha hecho la labor de mentorización nunca 
y no tiene claro qué puede y qué no puede hacer. La tabla 3.1 
muestra los retos a los que reconoce enfrentarse el alumno men-
tor de esta experiencia de mentorización y la tabla 3.2, las herra-
mientas de que dispone.
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Tabla 3.1. Retos a los que se expone el alumno tutor

Retos que se le plantean al alumno mentor por parte del alumnado tutorizado

Desconocimiento de las actividades universitarias complementarias a la carrera

Dificultad para acostumbrarse a la forma de dar clase en la universidad

Pensamientos de dejarse la carrera por el cambio brusco entre el instituto y la universidad

Tabla 3.2. Herramientas de que dispone el alumno-tutor

Herramientas de las que dispone el alumno mentor

Facilidades a la hora de comunicarse con los alumnos, estando en los grupos de WhatsApp y 
pudiendo transmitir la información con rapidez

Consejos cortos y muy precisos, sobre cosas concretas y no generalizaciones entre asignaturas. 
Cada asignatura es diferente

Mayor confianza del alumno hacia alguien igual que él que a un profesor

Con respecto al alumnado mentor, la Comisión de Acción 
Tutorial de 19 junio de 2023 informa que la Facultad de Econó-
micas ha contado en el presente curso con nueve alumnos/as- 
tutores/as (en todas las titulaciones salvo I2ADE) y que todos 
ellos, en general, han resuelto dudas académicas a sus compañe-
ros. En general, el alumnado mentor destaca que existe desinfor-
mación por parte del alumnado sobre la existencia del PAT y, 
por tanto, no lo usan. El grado de Economía ha contado con un 
tutor.

3.4. Metodología
Esta experiencia de tutorización se realiza durante el curso 2022-
2023 en los tres grupos de estudiantes del grado en Economía de 
la Facultad de Económicas mía de la UA. En esta edición, el nú-
mero de tutores ha sido de 22 y el número de alumnos tutoriza-
dos (matriculados en las asignaturas de referencia) ha sido 4522. 
En la Facultad, según el Informe de la Comisión de Acción Tuto-
rial, cada tutor ha tenido una media de 206 alumnos asignados, 
aunque encontramos valores por encima como Publicidad (357 
alumnos/tutor) y ADE (253) y valores por debajo como Sociolo-
gía (99) e I2ADE (101). La tutora de Economía ha tutorizado un 
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total de 127 estudiantes, divididos en dos grupos de mañana 
(con 48 estudiantes cada uno) y uno de tarde (31 estudiantes), 
que cuentan con un delegado por curso para hacer saber sus in-
quietudes a la tutora.

Desde el mes de septiembre de 2022, tras concedérsele esta 
responsabilidad a través de un proceso de selección que tiene 
lugar en el Vicedecanato de Estudiantes de la misma Facultad, el 
estudiante escogido para ser alumno mentor de Economía co-
mienza su labor apoyando a la tutora. Este proceso dura hasta el 
mes de junio de 2023. Con la figura del alumno mentor se deci-
de cambiar, respecto a años anteriores, la forma de tutorizar a 
los tres grupos, que la tutora venía tutorizando sin la ayuda de 
ningún estudiante.

3.4.1. Fases de la experiencia con el alumno mentor

Las fases de aplicación de los contactos entre alumno mentor y 
alumnado se corresponden con los siguientes períodos:

• Período 1 (21/10/2022). Primer contacto: presentación y 
ventajas de ir a charlas sobre economía. Como primera 
toma de contacto con los alumnos, el alumno mentor decide 
enviar un vídeo a través de WhatsApp a los grupos ya existen-
tes de los alumnos de primero. Esta forma de llegar a los estu-
diantes, no obstante, no da resultado ya que los alumnos no 
suelen prestar atención a los archivos multimedia que se 
mandan a los grupos de clase. Tras la presentación «formal», 
el alumno mentor empezó a recomendarles seminarios sobre 
materia económica, así como cursos o congresos de interés 
para conseguir créditos universitarios. Algunos ejemplos de 
ello son, por ejemplo, el Desayuno con Economistas (véase la 
figura 3.1), las XXXVII Jornadas de Alicante sobre Economía 
Española o el I Congreso Nacional de Emprendimiento Joven 
de BuFIC; además de conferencias de economistas como Juan 
Ramón Rallo, José Carlos Díez o Daniel Lacalle.

• Período 2 (09/11/2022). Comienzo de los consejos sobre 
asignaturas. Al observar que las recomendaciones de activi-
dades ajenas al currículo universitario no obtenían la aten-
ción necesaria (cabe decir que la tutora también hacía saber 
al alumnado sobre todas estas actividades), el alumno men-
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tor intenta hacer un cambio en la manera de ayudar a los gru-
pos asignados. De tal forma, se centra en las asignaturas del 
grado en Economía. En ese momento, junto con la profesora 
tutora se valoraron realizar algunas alternativas novedosas ta-
les como hacer una videollamada para comentarles consejos 
sobre asignaturas o tratar de establecer una comunicación 
más directa haciendo algún encuentro presencial. Sin embar-
go, cada estudiante tiene una disponibilidad de horarios dife-
rente y cuadrar a un número elevado de gente iba a ser un 
problema. Por lo tanto, se optó por la opción de mandar 
mensajes instantáneos a través de los grupos de WhatsApp ya 
mencionados. De esta forma cada alumno podría ver y con-
sultar la información cuantas veces quisiera.

Figura 3.1. Imagen de una de las actividades que el 
alumno-tutor hizo llegar al grupo de estudiantes.
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Así, el alumno mentor empezó con una segunda estrategia: 
ofrecer algunos consejos -un poco generales- sobre asignaturas del 
grado, que gracias a su experiencia del año anterior (el estudiante 
es de 2.º curso), así como al conocimiento de esas cuestiones en 
las que normalmente los alumnos suelen fallar, sentía que podía 
llegar a sus congéneres. Lamentablemente, enseguida se dio cuenta 
de que había una tónica que se repetía a lo largo del tiempo, y era 
que, a pesar de darles buenos consejos, estos «caían en el olvido».

Debido a los malos resultados, decidió pasar a una tercera es-
trategia: mandar consejos y recomendaciones el día antes de un 
examen. De esta forma se acercaba al alumnado en un momento 
de extremo interés, ayudándoles a refrescar la memoria con 
aportes muy precisos y que a la hora de, por ejemplo, responder 
una pregunta tipo test son claves. La figura 3.2 muestra la reac-
ción al grupo de WhatsApp con todos los estudiantes y los dele-
gados de cada curso.

Figura 3.2. Imagen del grupo de WhatsApp tras decidir 
aplicar la estrategia 3 de acercamiento.

• Período 3 (desde fin de noviembre hasta principios de di-
ciembre de 2022). Empieza la confianza entre pares. Los es-
tudiantes, poco a poco, a medida que sentían que se les ayu-
daba de forma diferente y cercana dándoles consejos acerca de 
los exámenes empiezan a valorar la figura del alumno mentor. 
Hacia diciembre empezaron a hacer muchas consultas indivi-
dualmente, que resultaron ser de todo tipo: académicas, preo-
cupaciones, inquietudes, etc. Incluso algunos alumnos hacían 
consultas que ni el alumno podía responder, por ser muy es-
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pecíficas. En esos casos, gracias a la coordinación tan buena 
con la tutora PAT se resolvían satisfactoriamente para el alum-
no. La figura 3.3 muestra una de las comunicaciones de una 
estudiante sobre las inquietudes acerca de una

3.4.2. Instrumentos utilizados para 
la recogida de información

Para medir los resultados de la experiencia se utilizaron métodos 
cualitativos y cuantitativos. En cuanto a los primeros, fue una 
entrevista en profundidad de 45 minutos a una estudiante del 
grupo 3 de mañana, que además decidió –de forma voluntaria– 
completarla con un PowerPoint en el que expuso su opinión 
como estudiante de primer curso, recién llegada a la universidad, 
acerca de tener una persona de referencia (una tutora PATEC) y 
acerca de tener un alumno mentor; es reseñable destacar que la 
estudiante lo denomina «estudiante amigo».

Figura 3.3. Imagen de diciembre de 2022.

La técnica cuantitativa utilizada para recoger la información 
fue la encuesta al grupo. El cuestionario recogía 3 bloques que 
dividían el tipo de preguntas en las siguientes temáticas: valora-
ción general al programa del alumno mentor, valoración al 
alumno mentor en cuestión y, finalmente, consejos y sugeren-
cias. Las preguntas realizadas se muestran en el Anexo 1.

La encuesta se implementó entre el 29 y el 30 de marzo de 
2023 y recogió prácticamente la mitad de las opiniones del grupo 
analizado, un total de 58 respuestas válidas y anónimas. Esta en-
cuesta, por motivos de agenda, se implementó tras haber transcu-
rrido el primer cuatrimestre y la mitad del segundo. De tal forma, 
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la recogida de información ha favorecido tomar medidas correc-
toras –en su caso– cuándo así ha hecho falta a raíz de las respues-
tas obtenidas y ha permitido poder concluir la experiencia hasta 
el final del segundo cuatrimestre y la época de exámenes de la 
manera más satisfactoria posible para todos los implicados.

3.5. Resultados de la experiencia
3.5.1. Resultados relacionados con la información relativa 
a los cursos ofrecidos por la Facultad de Económicas

Los distintos cursos que viene ofreciendo la Facultad de Econó-
micas (véase la tabla 3.3) son informados puntualmente por la 
tutora. Además, este curso el estudiante mentor también hizo es-

Tabla 3.3. Número de estudiantes inscritos y asistentes, fecha de realiza-
ción de actividades de la Facultad de Económicas en el curso 2022-2023

Actividad Fecha Inscritos Asistentes

Gestión del tiempo y técnicas de estudio 6 octubre 67 32

El voluntariado en la UA 18 octubre 35 20

Desayuno con economistas. «El economista consultor» 26 octubre 59 40

Desayuno con economistas. El economista digital 24 noviembre 77 34

Gestación ideas TFG 1 diciembre 36 25

Elaboración del TFG 13 diciembre 32 15

Presentación del TFG 20 diciembre 23 4

Jornada con los colegios profesionales: Ilustre Colegio 
Oficial de Economistas de Alicante

20 marzo 45 20

Jornada con los colegios profesionales: Ilustre Colegio 
Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la CV

67 67

Jornada con los colegios profesionales: Ilustre Colegio 
Oficial de Politología y Sociología de la CV y Associa-
ció Valenciana de Sociología

12 48

Defensa del TFG-TFM ante tribunales 17 mayo 73 32

Total 526 337

Fuente: Comisión de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas, 19/96/2023.
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fuerzos por transmitirles estas actividades. En cuanto a los inten-
tos de ambos por recomendar las distintas actividades ofrecidas 
por la Facultad no hemos podido conocer los datos específicos 
relativos al grado de Economía, ni tampoco a los datos específi-
cos de los estudiantes de primer curso. Sin embargo, contamos 
con los datos agregados de la Facultad (véase la tabla 3.3) y con 
la valoración de la Comisión de Acción Tutorial, que menciona 
que «destaca la baja participación de los estudiantes en las dis-
tintas actividades temáticas organizadas en la Facultad, si tene-
mos en cuenta el número de estudiantes que se inscriben y asis-
ten sobre el total de estudiantes de la Facultad». Incluso seleccio-
nando y recomendando las actividades por el alumno-tutor, este 
tema no ha sido de interés para el grupo de estudiantes de pri-
mero.

3.5.2. Resultados cualitativos. Alumna 
persona y resto del alumnado

Tras realizar una entrevista a una estudiante escogida al azar y 
con su consentimiento se obtuvieron unos resultados muy posi-
tivos y satisfactorios. La alumna informó que ella ponía cara a 
las opiniones relacionadas con su tutora y con el alumno men-
tor, pero que era consciente que esas opiniones coincidían con 
las de los compañeros de sus grupos de trabajo y con la de la 
mayoría de los estudiantes con los que había tenido la oportuni-
dad de preguntarles. Los resultados así lo demuestran indicando 
que el hecho de tener una persona de referencia a quien pregun-
tar «cualquier cosa» o saber que podían preguntar «cualquier 
cosa» ha sido fundamental para avanzar durante el cuatrimestre. 
Los resultados que nos muestra su entrevista son muy satisfacto-
rios tanto en relación con la tutora como con el alumno mentor. 
Las figuras 3.4 y 3.5 muestran cómo la estudiante quiso, final-
mente, exprimir su experiencia con ambas figuras del PATEC en 
sendas diapositivas de PowerPoint que, a su vez, resumen su en-
trevista.

Además, el resto de los estudiantes fueron preguntados indi-
vidualmente y de forma anónima para que indicaran sus opinio-
nes también cualitativamente. Se registraron algunas de sus opi-
niones en la tabla 3.4.
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3.5.3. Resultados cuantitativos. Encuesta al estudiantado

Como bien había notado el alumno mentor, el vídeo con la presen-
tación y la información sobre las conferencias o congresos (corro-
borado también con la información obtenida a partir de la Comi-
sión de Acción Tutorial), son aquellos métodos de los usados que 
menor utilidad o mayor grado de indiferencia han valorado los 
alumnos (véase la figura 3.6). Contrasta en gran medida al compa-
rarlo con la comunicación más directa y eficaz a través de WhatsApp 

Figura 3.4. Imagen que recoge la opinión de la estudiante sobre la tutora.

Figura 3.5. Imagen que recoge la opinión de la estudiante sobre el alumno mentor.
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que el alumno mentor planteó y usó durante el transcurso del año 
académico. Aspectos como informar sobre consejos de exámenes 
es indiscutiblemente aquel método que a los estudiantes les ha re-
sultado de mayor utilidad y la encuesta nos muestra que 49 de los 
58 encuestados valoró esta metodología como muy útil.

Las dudas frecuentes relacionadas con la Universidad y el 
transcurso de la carrera que los estudiantes de primer curso suelen 
tener fueron la segunda opción que mayor utilidad proporcionó a 
los estudiantes. Un total de los 42 de los 58 encuestados valoró 
esta opción como muy útil (véase la figura 3.6). Entre las dudas 
frecuentes destacan: cómo consultar las guías docentes, descono-
cer la existencia del calendario de los exámenes oficiales del grado 
o cómo agotas una convocatoria y qué implica ello, entre otras.

En relación con las siguientes preguntas de la encuesta, a los 
estudiantes se les pedía que especificaran –en el caso de ser ayu-

Tabla 3.4. Opiniones de los estudiantes sobre el alumno mentor

RESPUESTAS A LA PREGUNTA:
¿Qué te ha gustado más de la experiencia de tener asignado un alumno mentor?

Porque nos aclaró ciertas respuestas del tipo test que son bastante rebuscadas.

Porque habla desde la experiencia y ya sabe cuáles son los errores más comunes y en qué nos 
puede ayudar.

Por la dificultad que me supone la asignatura, su ayuda ha sido la diferencia para llevarla bas-
tante bien.

Me ha ayudado a no cometer pequeños errores que quitan nota.

Consejos que después me ayudaron a contestar bien algunas preguntas.

Figura 3.6. Respuestas a la pregunta: «¿Qué consideras más útil de todo lo apren-
dido del alumno mentor?».
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dados por el alumno mentor a aumentar en algo su valoración 
de alguna asignatura–. Para sorpresa del alumno mentor y de la 
tutora, las respuestas fueron muy heterogéneas y sorprendentes, 
produciendo los consejos proporcionados una gran satisfacción 
en la mayoría de asignaturas de primer curso, incluso aquellas 
materias que son mayoritariamente numéricas y prácticas como 
pueden ser Matemáticas I, que corresponde al análisis de una va-
riable, continuidad y álgebra lineal; o Estadística I, que abarca 
tanto una introducción a la estadística descriptiva como a la in-
ferencia estadística (véase la figura 3.7).

En las asignaturas con un temario más teórico o denso tales 
como Derecho Civil o Fundamentos de la Economía de la Em-
presa, los resultados siguen siendo buenos. Dentro de este blo-
que de preguntas, también se le encuestaba al alumnado por 
aquella asignatura en la que mayor apoyo había obtenido de los 
consejos del alumno mentor (véase la figura 3.8). Al igual que 
en la primera cuestión, los resultados no se concentran alrede-
dor de una asignatura en concreto, sino que a cada estudiante le 
parecen más útiles los consejos de asignaturas diferentes a los 
del resto del aula. Aunque destacan las materias de Estadística I y 
Fundamentos de la Economía de la Empresa como mayor ayu-
da, pues abarcan un 41,4 % del total de respuestas.

En relación con la nota que los alumnos le otorgan al alumno 
mentor , hay que destacar que el 39,7 % indica que el alumno 
mentor ha obtenido un 4 sobre 5; un 55,2 % que el desarrollo ha 
sido 5 de 5; por último, tan solo un 5,1 % ha dado una nota 

Figura 3.7. Respuestas referidas a las asignaturas en las que los consejos les han 
ayudado a subir nota.
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igual o inferior al alumno mentor, lo que indica que la satisfac-
ción que la mayoría de estudiantes ha obtenido del programa de 
alumnado mentor ha sido muy positiva (véase la figura 3.9).

Figura 3.9. Nota que los estudiantes le ponen al alumno mentor.

3.6. Conclusiones
3.6.1. Conclusiones relativas a la labor de la tutora

Tal y como plantean Ehrich, Hansford y Tennent (2003) y Loke, 
Yuen y Chow (2007), acompañar a los estudiantes no es tarea 
fácil para un tutor, y menos para un tutor de primer curso. Es 
curioso que cuando la tutora tutorizaba grupos ya en cuarto cur-
so a punto de terminar la carrera, los estudiantes le indicaban 

Figura 3.8. Respuestas referidas a la pregunta: «En el caso de que sí te hayan 
servido los consejos, ¿en qué asignatura crees que te han ayudado más?».
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que era una lástima no haberla conocido en primer curso. Sin 
embargo, ahora que está en primero parece que no son cons-
cientes de la ventaja que tiene tener a tu lado a una persona que 
pueda ayudarte en tu carrera académica.

En relación con la incompatibilidad de caracteres que men-
cionan algunos autores (Ehrich, Hansford y Tennent, 2003), en 
esta experiencia no se ha dado el caso. Durante todo el curso 
académico, ningún estudiante ha impedido un correcto segui-
miento del programa. Sin embargo, la falta de compromiso en-
tre el alumnado sí ha sido un hecho constante que se ha obser-
vado. En cuanto a los apuntes de Lucas (2000) sobre las relacio-
nes explosivas o incluso discriminatorias, no se han detectado 
en absoluto.

En referencia a los retos, un año más el objetivo principal ha 
sido conseguir llegar al alumnado con información relevante 
para ellos, pero que no son conscientes de que lo es, así como 
poder ayudarles en temas que son más sensibles. Otro objetivo 
no menos importante, es dar confianza al estudiantado para que 
se sienta cómodo en la carrera para que no la abandone en la 
primera de cambio, conseguir que sepa dónde puede acudir 
cuando tiene algún problema. Por último, este curso académico 
se añade un objetivo más que es el dar a conocer la función del 
alumno-tutor y que sea valorada por todo el alumnado, que sa-
quen el provecho de tener un alumno mentor a su lado.

Las satisfacciones alcanzadas con la experiencia de tutoriza-
ción de este curso académico han sido muy gratificantes para la 
tutora. Más incluso que en cursos anteriores cuando realizaba 
esta labor en solitario. Partiendo de la base de que, tal y como 
apunta Vigotsky (1989), para una correcta y exitosa aplicación, 
la teoría entre pares ha contado con planificación previa, estraté-
gica y, sobre todo, colaborativa con el alumno-tutor. Esa exce-
lente coordinación con el alumno-tutor ha propiciado que mu-
chas dudas fueran filtradas y resueltas por él. Además, otra serie 
de dudas que no hubieran llegado a la tutora (e. g. por timidez, 
por desconocimiento) le han sido planteadas al alumno-tutor 
que, no ha sabido responderlas, pero sí derivarlas a la tutora. 
Con ello se ha conseguido aumentar la comunicación entre el 
grupo y la tutora lo que ha beneficiado mucho a los estudiantes. 
Las estrategias que se han diseñado entre tutora y alumno-tutor 
han logrado llegar al alumnado quedando este muy satisfecho.
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3.6.2. Conclusiones relativas a la labor del alumno mentor

Los retos del alumno mentor eran muy grandes, y aunque tenía 
algo de experiencia por un programa de mediación escolar entre 
iguales que realizó en su instituto el IES la Nía de Aspe (Alican-
te), llegar a un número tan amplio con todos los estudiantes que 
inician el primer curso del grado de Economía suponía un gran 
cambio tanto numérico como social. Tener que ganarse la con-
fianza de tantos alumnos resultaba un desafío complicado, ya 
que eran totalmente nuevos y desconocidos. Esto no fue un gran 
problema porque la socialización y adquisición de confianza es 
muy alta entre compañeros que están viviendo lo mismo que el 
alumno mentor ha experimentado hace menos de un año, tal y 
como apunta Vigotsky (1989). Un último reto que el alumno 
mentor considera relevante es el propio desconocimiento por su 
parte de las actividades a realizar cuando comienza su labor, im-
plicando un mayor interés e iniciativa para informarse correcta-
mente de aquellas actividades universitarias o cambios, para así 
poder transmitir la información de una manera adecuada y rea-
lista a sus compañeros.

Sin duda alguna, los retos han sido superados con creces por 
el alumno mentor; se ha obtenido mucha satisfacción personal 
al sentirse útil para el resto de los compañeros y ello ha sido po-
sible gracias a la gran interacción que han tenido los alumnos 
con él, así como la confianza que le han depositado, llegando al 
punto de contar incluso problemas personales que podían in-
fluir en su rendimiento académico. Cada una de las recomenda-
ciones y respuestas que ha obtenido en la encuesta realizada al 
alumnado enorgullecen al alumno mentor por el trabajo realiza-
do ya que son, en su totalidad respuestas positivas y de agradeci-
miento. En sus propias palabras:

No me imaginaba ese nivel de agradecimiento, esperaba algún 
alumno en concreto que me había preguntado varias cosas, pero al 
ver la cantidad de agradecimientos que me mandaron los estudian-
tes me alegré mucho y me subió la autoestima, lo que es inmejora-
ble para ir con ganas a por los exámenes finales del segundo curso»

Esta afirmación coincide con Cardozo Ortiz (2011). Por tan-
to, se concluye muy buena respuesta de los alumnos a las reco-
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mendaciones y un feedback muy positivo: «Ha valido la pena ser 
alumno tutor» y «Recomiendo ser alumno-tutor».

En resumen, el reto de tener un alumno-tutor de un grado 
universitario en el PATEC se ha convertido en una de las expe-
riencias más satisfactorias para la tutora y para la formación del 
estudiantado, valiendo una y mil veces la pena porque ayuda a 
la gente sin esperar recibir nada a cambio, por ser una experien-
cia que recomiendan ambos a cualquier nuevo tutor o estudian-
te mentor y por realizar una acción de ayuda como experiencia 
personal.
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Anexo 1. Preguntas de la encuesta de satisfacción
1. ¿Qué consideras más útil de todo lo aprendido del alumno 

mentor?
2. ¿Crees que los consejos te han ayudado a subir, al menos, un 

poco la nota en alguna asignatura? ¿En cuál o cuáles?
3. En el caso de que sí te hayan servido los consejos, ¿en qué 

asignatura crees que te han ayudado más? ¿Por qué?
4. En líneas generales, ¿qué puntuación le das a la función del 

alumno mentor?
5. ¿Te gustaría ser alumno/a mentor en un futuro?
6. ¿Algún consejo o recomendación?

https://www.academia.edu/19868059/Learning_partnership_the_experience_of_peer_tutoring_among_nursing_students_A_qualitative_study
https://www.academia.edu/19868059/Learning_partnership_the_experience_of_peer_tutoring_among_nursing_students_A_qualitative_study
https://www.academia.edu/19868059/Learning_partnership_the_experience_of_peer_tutoring_among_nursing_students_A_qualitative_study


79

4
El uso de Instagram como instrumento 

de comunicación y difusión de 
la acción tutorial en el grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas

Ibáñez Hernández, Ana

ana.ibanez@ua.es
González-Díaz, Cristina

cristina.gdiaz@ua.es
Artero Gómez, Andrea

aag159@alu.ua.es
Fuentes García, Marina

mfg81@alu.ua.es
Universidad de Alicante

Resumen
Para el curso 2022/2023, en el contexto de la titulación del Grado en Publici-
dad y RR.PP., colaboran para dar difusión al Programa de Acción Tutorial de la 
Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (PATEC), 
así como a todas sus actividades, dos alumnas mentoras. Esta iniciativa, que ya 
se lleva implementando años anteriores dentro del Programa de Acción Tuto-
rial, no había tenido antecedentes en la titulación, ya que este es el primer año 
que se cuenta con la colaboración y ayuda del alumnado mentor. Con este 
punto de partida, se realiza un análisis descriptivo que pretende dar a conocer 
las iniciativas y actividades llevadas a cabo para, en primer lugar, dar a cono-
cer a las alumnas mentoras al resto de compañeros; y en segundo lugar, des-
cribir la iniciativa de difusión del PATEC planteada por las mismas. Esta inicia-
tiva se formaliza en la creación de una cuenta en la red social Instagram deno-
minada @patec_tutoras. A través de ella, las alumnas se dan a conocer, se 
ponen a disposición de los compañeros para cualquier duda o consulta y, bajo 
la supervisión de las tutoras, también se utiliza como canal de difusión de to-
das las actividades proyectadas a través del programa.

Palabras clave: PATEC, alumnas mentoras, Instagram, tutorización entre iguales.

4. El uso de Instagram como instrumento de co-
municación y difusión de la acción tutorial...
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4.1. Introducción
El plan de acción tutorial (PAT) se implementó en la Universi-
dad de Alicante en el curso 2005/2006 en el marco de las accio-
nes de dinamización de la convergencia europea y la innovación 
educativa. Promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Forma-
ción y Calidad, y coordinado desde el ICE, se enmarca en el con-
trato-programa suscrito entre la Consellería de Empresa, Univer-
sitat i Ciència de la Generalitat Valenciana y la Universidad de 
Alicante (Tolosa Bailén, et al. 2014).

La razón del ser del PAT quedaría definida de la siguiente ma-
nera: «ofrecer a los estudiantes una persona de referencia (un 
tutor/a, en adelante tutor) que les apoye y oriente en diferentes 
contextos: académico, profesional, personal, social y a nivel ad-
ministrativo» (Tolosa Bailén, 2014, p. 2467).

La guía del PAT para el curso 2022-2023 establece que la ac-
ción tutorial PAT también podrá ser ejercida mediante tutoría 
entre iguales definiendo la figura del alumnado mentor de la si-
guiente manera:

Esta modalidad tutorial consiste en la ayuda y acompañamiento rea-
lizado por alumnado de los últimos cursos, aprovechando no solo 
su experiencia adquirida a lo largo de la carrera universitaria, sino 
también la cercanía que pueden aportar al pertenecer al mismo co-
lectivo de estudiantes con necesidades e intereses similares. (p. 11)

Esta guía delega a los centros la responsabilidad de seleccio-
nar y establecer el plan de actuación de este alumnado mentor, 
así como sus funciones y tareas a realizar en coordinación de los 
tutores PAT asignados, bajo la supervisión de la coordinación 
del centro.

4.2. Programa de Acción Tutorial en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (PATEC)

El PAT de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 
institucionaliza en el curso 2007/2008, año en el que comienza 
a conocerse coloquialmente como PATEC (Tolosa Bailén, et al. 
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2014). Desde sus inicios, atendiendo a las diversas titulaciones 
que lo conforman, la red de tutores ha ido en aumento conti-
nuado, desigual y/o uniforme. En el caso concreto del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, se observa una evolución des-
igual, puesto que, si bien en el curso 2007/2008 se contaba con 
tres tutores, esta cifra fue en aumento en los años siguientes. De 
este modo, conformaron el PATEC de la titulación seis tutores 
(curso 2012/2013) y cinco tutores (cursos 2008/2009; 
2009/2010 y 2011/2012). Actualmente, curso 2022/2023, con-
forman el equipo tres tutoras; en consonancia con el curso 
2013/2014, por ejemplo (Tolosa Bailén, et al. 2014, p. 2476).

Cabe señalar que, ya desde sus inicios, el PATEC ha tenido un 
planteamiento proactivo tanto en la formación de la red de tuto-
res como en la implementación de actividades dirigidas al alum-
nado. Dentro de la primera, se destacan aquellas en el contexto 
de la oferta formativa del ICE, como pueden ser: taller de tutoría 
telemática, recursos web 2.0 para la tutoría telemática, la tutoría 
universitaria en el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, etc. En lo referente a las acciones transversales dirigidas 
al alumnado, el PATEC siempre se ha focalizado en plantear ac-
tividades basándonos en tres pilares básicos: 1) acciones de difu-
sión del PATEC, 2) acciones relacionadas con aspectos académi-
cos, 3) acciones relacionadas con la empleabilidad e inserción 
laboral (Tolosa Bailén, et al. 2014). En este sentido, la visión y 
misión del PATEC siempre ha sido captar y detectar las necesida-
des de orientación tutorial para tratar de darles respuesta, siendo 
la implicación de los tutores máxima (Tolosa Bailén et al., 2022).

4.3. El alumnado mentor
La tutorización entre iguales o alumnado mentor es un enfoque 
educativo en el cual los estudiantes se ayudan mutuamente a 
aprender y a desarrollar habilidades académicas y sociales. Exis-
ten numerosos estudios sobre el tema (Boud, Cohen et al., 1999; 
Havnes et al., 2016; Reid y Duke; 2015; Hilsdon, 2014) que ex-
ploran los beneficios de la tutorización entre iguales, la forma en 
que se implementa en diferentes entornos educativos y cómo 
afecta a la calidad del aprendizaje. Estos estudios discuten los 
desafíos asociados con la implementación de la tutorización en-
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tre iguales o peer tutoring en diferentes disciplinas, y sugieren re-
comendaciones prácticas para los educadores que deseen utilizar 
este enfoque.

Lobato, Arbizu y Del Castillo (2005) analizaron la imple-
mentación de la tutoría entre iguales en el mundo anglosajón 
para destacar que la peer tutoring «ofrece numerosas ventajas no 
desdeñables para atender a las necesidades de acompañamiento 
y de asesoramiento a la numerosa población estudiantil en el 
primer ciclo de universidad que demanda orientación y apoyo 
en no pocas situaciones en los primeros años universitarios» (p. 
77). Los autores concluyen que la función esencial de este tipo 
de mentoría sirve de apoyo al alumnado para alcanzar compe-
tencias de diversa índole como «aclarar, confrontar [...] promo-
ver la adquisición de métodos de trabajo, motivar y animar en 
diversos momentos, acompañar en el proceso de toma de deci-
siones, etc.. » (p. 69). Se establece así una conexión especial en-
tre los tutores y sus tutorizados, donde ambas partes comparten 
experiencias similares, se enfrentan a problemas y situaciones 
por las que ya han pasado los estudiantes tutores. Esto, a juicio 
de estos autores, permite una mayor comprensión y favorece la 
empatía con el alumnado de cursos inferiores.

Analizando el caso del alumnado mentor en la Universidad de 
Alicante, concretamente refiriéndose al programa alumno mentor 
en el grado de Turismo; Riquelme, Geylenberg e Irles (2021) re-
claman, además del uso de los canales convencionales, una ma-
yor presencia de las redes sociales y «abrir un canal propio entre 
el estudiantado y el alumnado mentor para facilitar el diálogo en-
tre ambos bien a través de la aplicación mencionada o un email 
institucional, ajeno al asignado como universitario» (p. 76).

En el caso concreto del PATEC, a través del estudio de flujo-
gramas que contó con la participación de 912 estudiantes adscri-
tos a las diversas titulaciones implicadas en el programa; se ob-
servó que una de las necesidades que demandaban los estudian-
tes era tener una actitud más protagonista y activa en relación 
con las diferentes acciones llevadas a cabo en la acción tutorial 
(Tolosa Bailén, et al. 2020).

Atendiendo a la información proporcionada por la web de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, «el alumnado 
mentor ofrecerá apoyo y orientación a estudiantes con el fin de 
favorecer su integración y desarrollo socio-académico y contri-
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buir a la finalización exitosa de sus estudios universitarios». De 
este modo, y con el fin último de buscar una cercanía con el 
alumnado, se impulsa la figura del alumnado mentor. Se trata, 
pues de alumnos que, al estar cursando los últimos años de la 
titulación, cuentan con una experiencia y trayectoria en la Uni-
versidad, es decir, un activo fundamental que les permite com-
partir con el resto de los compañeros sus necesidades e intereses 
en un plano de igualdad.

En el caso concreto de la titulación del grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas es en el presente curso, 2022/2023, en el 
que se ha podido contar con las alumnas mentoras Marina Fuen-
tes y Andrea Artero, estudiantes de tercer curso en el grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas.

4.4. El perfil del alumnado condiciona las 
formas de comunicación entre iguales

La rápida evolución de la tecnología y el aumento del uso de las 
redes sociales han transformado la forma en que las personas 
consumen y comparten información. Esta transformación ha te-
nido un impacto significativo en el panorama de los medios, lo 
que ha derivado en nuevas tendencias y comportamientos comu-
nicativos entre diferentes generaciones. Este cambio se hace espe-
cialmente visible entre los nativos digitales y en la conocida como 
generación Z, que abarca a los nacidos entre 1997 y 2012, edad 
que coincide con la de los actuales estudiantes universitarios.

En los últimos años, numerosos estudios se han centrado en 
comprender cómo las generaciones más jóvenes interactúan con 
los distintos medios, y el impacto que esto tiene en el consumo 
de noticias e información que les afecta. Investigaciones como 
las realizadas por López-Vidales y Gómez-Rubio (2021) y Vila-
nova (2019) tratan de arrojar luz sobre los cambios en los com-
portamientos y actitudes de las generaciones más jóvenes hacia 
el consumo de medios y destacan las principales diferencias en-
tre los millennials y la generación Z.

Por su parte, el Informe de noticias digitales 2022 del Instituto 
Reuters para el Estudio del Periodismo (2022) revela que las ge-
neraciones más jóvenes dependen cada vez más de las redes so-
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ciales como fuente principal de información, en detrimento de 
otros canales más convencionales como los medios masivos o el 
correo electrónico. El estudio destaca también el desinterés y 
desconfianza generalizado en estos canales, siendo las genera-
ciones más jóvenes las más escépticas y exigentes en cuanto a 
transparencia y responsabilidad de la información.

Según el último estudio anual realizado por IAB Spain (2023) 
sobre el uso de redes sociales, confirma que este continúa en 
constante aumento, con la mayoría de la población española 
usándolas diariamente para informarse y como herramienta de 
comunicación personal instantánea. En este sentido, el informe 
destaca la creciente importancia del contenido en vídeo, el au-
mento del uso de Instagram, así como la preferencia por plata-
formas más privadas y cerradas como WhatsApp. El informe Top 
tendencias digitales 2023 de la misma organización (IAB Spain, 
2023) indica que la personalización, la creación de contenido y 
el uso de asistentes de voz serán algunas de las tendencias más 
significativas de comunicación en los próximos años.

En general, a partir de estos datos se constata un panorama 
cambiante de los medios y el papel de las redes sociales en la 
formación del consumo de noticias, así como las diferencias de 
comportamiento ante los medios de las distintas generaciones. 
Los grupos de iguales constituyen una de las formas esenciales 
para formación de grupos y redes en la generación Z, donde los 
individuos no pueden separarse de sus iguales, y se influyen mu-
tuamente. En un contexto de hiperconexión, donde educación y 
comunicación van de la mano, «la generación Z nunca se ha se-
parado de sus gadgets, que los mantienen conectados, incluso 
cuando realizan otras actividades, ya que realizan multitareas 
constantemente» (Hidayat et al., 2020, p. 174). Comprender es-
tas tendencias y comportamientos resulta esencial para que las 
organizaciones, y en este caso las universidades, puedan adaptar 
su comunicación si pretenden seguir siendo relevantes para el 
público al que se dirigen, especialmente en un entorno que evo-
luciona con demasiada rapidez.

4.4.1. Uso de Instagram entre el alumnado

Los alumnos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la 
actualidad coinciden con este grupo sociológico conocido como 
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generación Z. Evidencias científicas (Pérez y Luque, 2017; Ruiz 
et al., 2020) indican que esta generación utiliza la tecnología y 
las redes sociales de manera intensiva entre el colectivo universi-
tario y que, especialmente, Instagram supone una parte integral 
de su comunicación, así como de sus prácticas de socialización 
en línea.

La Generación Z opta por Instagram porque les permite co-
municarse de manera visual, auténtica y transparente, a través de 
una interfaz atractiva y conectarse con influenciadores y celebri-
dades que admiran. Entre las razones por las cuales prefiere Ins-
tagram como canal de comunicación, un estudio de 2019 de 
Pew Research Center puso de manifiesto que los adolescentes 
estadounidenses preferían Instagram a otras plataformas de re-
des sociales debido a su enfoque visual y la capacidad de com-
partir experiencias auténticas y personales a través de una comu-
nicación más plástica, basada en imágenes y videos, lo que re-
dunda en un contenido más fácil de digerir. Otra de las razones 
que justifican esta preferencia es el fenómeno fan y la importan-
cia de los influencers en esta red social, que son vistos como una 
fuente confiable de recomendaciones y contenido auténtico 
(Kantar, 2019).

Ya un estudio elaborado por Zickuhr, en 2011 para el Pew 
Research Center’s Internet & American Life Project exploraba 
cómo las diferentes generaciones usan la tecnología hacía refe-
rencia al consumo de información para determinar que el dispo-
sitivo preferido por la generación Z son sus dispositivos móviles, 
una herramienta indispensable para socializar y conectarse con 
lo que les rodea.

También existen experiencias documentadas sobre el uso de 
Instagram para mejorar la comunicación entre alumnos. Estu-
dios sugieren que las redes sociales como Instagram pueden ser 
una herramienta efectiva para fomentar la comunicación y el 
aprendizaje entre los estudiantes. Por ejemplo, el estudio de 
Mansor y Rahim (2017) examinó el uso de Instagram en el aula 
y concluía que «Instagram es, sin duda, una herramienta eficaz 
para las interacciones de los estudiantes, especialmente en la dis-
cusión de sus actividades relacionadas con las tareas» (p. 112), 
ya que los estudiantes utilizan Instagram como medio de comu-
nicación habitual, lo que genera un entorno ideal para el apren-
dizaje transaccional. Esto pone de manifiesto que el uso del mó-
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vil resulta esencial en la era de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y cualquier aproximación al entorno del 
alumnado no puede ser ajeno a ello. En la misma línea se pro-
nuncia Erarslan (2019), cuyo trabajo muestra que Instagram es 
la plataforma de redes sociales más utilizada entre los adultos 
jóvenes, y que su uso con fines educativos y de aprendizaje tiene 
impactos positivos si se utiliza como complemento a la ense-
ñanza formal.

Por su parte, Prasetyawati y Ardi (2020) recomiendan el uso 
de Instagram para fomentar la participación y la implicación de 
los estudiantes, ya que favorece una mayor interacción entre 
iguales. Y es que la interacción es clave en la eficacia de todo pro-
ceso comunicativo. Por esta razón y, aunque el uso de Instagram 
se plantee como una herramienta relativamente nueva entre el 
elenco de recursos comunicativos de la universidad con el alum-
nado, esta debería ser tenida en cuenta si lo que se persigue es 
mejorar la penetración de sus actividades en este colectivo y lo-
grar un mayor impacto y conexión entre el alumnado y sus men-
tores.

Con este punto de partida, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo el estudio de caso de la cuenta en Instagram @patec_tuto-
ras, iniciada dentro del PATEC de la titulación de grado en Pu-
blicidad y RR. PP. en el curso 2022/2023.

4.5. Metodología
Siguiendo a Wimmer y Dominick (1996), el estudio de caso se 
enmarca en los métodos cualitativos y consistiría en «utilizar 
cuantas fuentes sea posible para investigar sistemáticamente in-
dividuos, grupos, organizaciones o acontecimientos. Los estu-
dios de caso responden a la necesidad de comprender o explicar 
un fenómeno» (p. 160).

Acotado a nuestro objeto de estudio, se plantea el estudio y la 
descripción de la cuenta de Instagram @patec_tutoras, explican-
do cómo surge la idea y por qué se plantea; así como su desarro-
llo durante el curso académico objeto de análisis.
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4.6. La iniciativa de la cuenta de Instagram 
@patec_tutoras: comienzo y desarrollo

Siguiendo a Tolosa Bailén et al. (2014), las acciones e iniciati-
vas innovadoras no son ajenas al PATEC. De este modo, ya des-
de el curso 2007/2008, los tutores ya han establecido herra-
mientas creativas con el objetivo de mejorar y canalizar de for-
ma óptima la comunicación alumno-tutor. Acciones como el 
uso de perfiles de Facebook, la realización de tutorías mediante 
Skype y la utilización de la herramienta AGORAE como canal 
para proporcionar, en forma de blog, información tutorial rela-
tiva anuncios, actividades de formación, etc., nos sitúan en el 
dinamismo y actitud de mejora e innovación de la red de tuto-
res, especialmente en lo referente a abrir nuevos canales de co-
municación.

El cronograma de actividades comienza el 20 de octubre 
de 2022. En esa fecha tiene lugar la primera reunión con las 
alumnas mentoras, Marina y Andrea. Las alumnas sugieren 
utilizar Instagram como herramienta de comunicación entre 
iguales al ser la más dinámica y empleada por el colectivo, 
para difundir información de interés y permitir el contacto di-
recto mediante mensajería instantánea con las mentoras. Con 
el fin de no vincularlas a sus cuentas personales y garantizar 
la continuidad de cara a futuros alumnos mentores (usando 
el acumulado de seguidores de esa cuenta), se sugiere que el 
control de dicha cuenta sea del programa PATEC y se asocie a 
una cuenta de correo tipo mentorPubli@ua.es, adscrita a la 
Facultad; que permitiera al programa la recuperación de con-
traseñas en caso de necesidad y evitar problemas en caso de 
cambio de alumnado mentor o incluso de los profesores tuto-
res.

La idea se plantea como una iniciativa totalmente creativa, 
novedosa y muy pertinente. Sin embargo, al tratarse de un pro-
grama institucional, se debe solicitar el permiso de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales para crear una cuenta 
institucional que permita dotar a este canal de una continuidad 
que trascienda la dedicación de tutoras y mentoras. Por otra 
parte, esta petición se acompaña de la solicitud de la inclusión 
de las mentoras en el apartado de tutores de la web de la Facul-
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tad, para dar mayor visibilidad a su perfil en el programa entre 
el alumnado y facilitar el contacto también por esta vía. A la 
hora de implementar el proceso, con garantías para la Facultad 
sobre el control de la comunicación de la cuenta, se parte de la 
experiencia de una tutora en el aula, donde Instagram es una 
herramienta de difusión al servicio de un evento organizado en 
el marco de la asignatura. Para ello se requeriría un correo ins-
titucional tipo mentorpubli@ua.es y al que se asociaría la crea-
ción de la cuenta de Instagram. Una vez creada, las alumnas 
han gestionado la cuenta en sus teléfonos (compartiendo usua-
rio y contraseña; y contando con el asesoramiento y supervi-
sión de las tutoras). De este modo, cuando acaben su etapa 
como mentoras, se cambiará la clave de acceso, puesto que la 
cuenta vinculada es de la Facultad, y al próximo curso se com-
partirá con otros mentores, lo que permitirá un control perma-
nente de la titularidad de la cuenta y mantener y agregar sus 
seguidores.

En cuanto al contenido, la idea inicial era que gestionaran 
mensajes tipo chat e incluso se valoró ya inicialmente si publicar 
contenidos de interés, como los que envían las tutoras.

Figura 4.1. BIO de @patec_tutoras. Fuente: Marina y Andrea [@patec_tutoras]. 
6 de noviembre de 2022. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Instagram. https://www.
instagram.com/p/CkvBb1RM07w/

https://www.instagram.com/p/CkvBb1RM07w/
https://www.instagram.com/p/CkvBb1RM07w/
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Figura 4.2. Primera publicación de Instagram. Fuente: Marina y Andrea [@pa-
tec_tutoras]. 6 de noviembre de 2022). ¡Bienvenidos y bienvenidas! Instagram. 
https://www.instagram.com/p/CkvBb1RM07w/

Figura 4.3. Ejemplo de publicaciones en Instagram. Fuente: Marina y Andrea [@
patec_tutoras]. 19 de enero de 2023. El próximo viernes 27 de enero, de 11 a 14 h, 
se celebrará el Día de la Publicidad 2023 en el Centro de Congresos de Elche, orga-
nizado por la Asociación de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º. Este even-
to quiere mostrar hacia dónde están yendo las marcas, las agencias y el sector ge-
neral. Instagram. https://www.instagram.com/p/Cnm8ZRcjG7w/

https://www.instagram.com/p/CkvBb1RM07w/
https://www.instagram.com/p/Cnm8ZRcjG7w/
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4.6.1. El comienzo de la andadura de la cuenta en Instagram

Cabe destacar que, para las alumnas, la situación del comienzo 
de sus estudios de grado fue lo más inusual posible: curso 
2020/2021, curso en el que empezaban a intentar volver a la 
normalidad tras la pandemia de la covid-19. De este modo, se 
detectó al entrar en la carrera falta de información y las dudas 
que les surgían no había nadie a quien se las pudiésemos con-
sultar.

Atendiendo a la percepción y visión de las alumnas, al empe-
zar la Universidad la gran mayoría de estudiantes conciben de 
forma errónea que los profesores no van a conocer sus proble-
mas ni van a tener tiempo de ayudarles; por lo que se autogestio-
nan sus problemas e intentan ir resolviendo sus dudas como 
buenamente pueden. Tanto es así que, actualmente y estando en 
tercero, todavía mantienen esta creencia.

Por eso cuando llegó a sus manos la oportunidad de ayudar 
al alumnado a no sentirse así y a desmentir el mito de que en 
la universidad no existe acompañamiento o asesoramiento 
más allá del ámbito académico, deciden aprovechar la oportu-
nidad. La idea inicial fue realizar una serie de presentaciones 
en todas las clases de los cursos para explicar en qué consistía 
el PATEC y dar a conocer a las alumnas mentoras. En ese mo-
mento ya resultaba ilógico presentarse como una figura de 
apoyo y ganarse la confianza del alumnado para una tutoriza-
ción entre iguales, a través de canales percibidos como ajenos 
y poco cercanos. Se optó por proponer una vía más rápida, 
cómoda, conocida e informal de comunicación directa, así 
pues, fue cómo surgió la idea de la creación del perfil de Insta-
gram.

Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes tienen un perfil en 
esta red social y las alumnas mentoras decidieron aprovechar su 
versatilidad tanto para divulgar algunos eventos y actividades de 
la Facultad, que pudieran ser de interés tanto para los estudian-
tes, como para lograr el objetivo principal del programa: la tuto-
rización entre iguales. Detrás de esta herramienta se pretendía 
empoderar a las mentoras y que se dieran a conocer entre el 
alumnado a través de un medio directo y poco invasivo. De este 
modo, se podría contactar con ellas desde la cercanía y proxi-
midad, al ser unas estudiantes más del grado en Publicidad y 
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RR. PP., con la experiencia de haber superado ya dos años uni-
versitarios.

Así pues, el siguiente paso fue encargarse del diseño y la esté-
tica del perfil, adaptando el mensaje a esta red social.

4.6.2. Desarrollo y etapa actual

Con la ayuda de las tutoras se le ha tratado de dar la mayor di-
fusión a la cuenta. De este modo, en sus inicios no se generaba 
mucho contenido al no tener apenas seguidores (en sus co-
mienzos la cuenta solo contaba con 13 seguidores). En unos 
pocos meses aumentó a 90. Si bien es un número reducido, te-
niendo en cuenta que el número de matrícula en la titulación 
ronda los 240 alumnos por curso, se considera que se está tra-
bajando en darla a conocer y obtener seguidores de interés para 
el grado.

En este sentido, se le empezó a dar difusión a numerosas acti-
vidades planteadas por la Facultad, atendiendo a los diversos 
formatos que posibilita la red social Instagram, tal y como se 
muestra en las figuras 4.4 y 4.5.

Figura 4.4. Ejemplos de publicaciones en Instagram. Difusión del evento organi-
zado por la Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º 
el miércoles 15 de marzo. Se realizaron tres publicaciones con los diferentes carte-
les del evento para llegar a más seguidores y preservar la estética del feed del per-
fil de Instagram. Fuente: Marina y Andrea [@patec_tutoras]. 10 de marzo de 2023. 
Instagram. https://www.instagram.com/patec_tutoras/

https://www.instagram.com/patec_tutoras/
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Figura 4.5. Ejemplos de publicaciones en Instagram. Fuente: Marina y Andrea [@
patec_tutoras]. 15 de marzo de 2023. Instagram. https://www.instagram.com/
patec_tutoras/. Publicaciones diseñadas por las alumnas con el objetivo de incen-
tivar al alumnado a la inscripción en la sexta edición de la International Week que 
organiza la Universidad del 29 al 31 de marzo. Se diseñaron tres publicaciones con 
toda la información del evento para así llegar a más seguidores y preservar la esté-
tica del feed del perfil de Instagram.

4.7. Conclusiones y aspectos de mejora
Tras analizar los primeros pasos de esta experiencia, los datos 
analizados nos permiten concluir que, siguiendo la esencia y la 
razón de ser del planteamiento del alumno mentor, la trayecto-
ria y experiencia académica universitaria de las mentoras, ambas 
en tercer curso, ha sido clave para la conexión con el resto de los 
alumnos tutorizados.

Además, en el contexto social y comunicativo, estas alumnas 
mentoras han demostrado conocer el lenguaje, el tono y los ca-
nales de comunicación óptimos para comunicarse con sus igua-
les, y aprovechar este punto en común para llevar a cabo la ac-
ción tutorial.

Este es el punto de inicio para la puesta en marcha de la cuen-
ta en Instagram @patec_tutoras. Si bien este año ha sido el año 
de su nacimiento y lanzamiento y, aunque no exenta de puntos 
de mejora, se debe entender como una iniciativa con vocación 
de estabilizarse y crecer en los próximos cursos académicos.

De este modo, como aspectos a mejorar, se han observado los 
siguientes:

https://www.instagram.com/patec_tutoras/
https://www.instagram.com/patec_tutoras/
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• Aumentar la difusión entre todo el alumnado. En sus inicios 
partimos de 13 seguidores y actualmente contamos con 90. 
Sin embargo, estos números distan mucho del montante to-
tal de matriculados en la titulación. Cabe subrayar que el ab-
sentismo en el aula ha dificultado el conocimiento y difu-
sión de este canal comunicativo; ya que la cuenta se ha di-
fundido básicamente en las presentaciones de las mentoras 
y ha alcanzado a los alumnos presentes en el aula durante la 
sesión de presentación. Todo apunta a que se han dedicado 
mayores esfuerzos y recursos en la difusión de la cuenta en-
tre el alumnado. En este sentido, las tutoras apoyan la ini-
ciativa y tratan de animar al estudiantado a seguir la cuenta. 
Cabe suponer que el asentamiento de esta plataforma per-
mitirá una mayor constancia y popularidad entre el estu-
diantado.

• Conseguir que el contenido difundido en la cuenta sea cons-
tante y dinámico para fomentar la interacción con el alumna-
do. En este punto, se quiere trabajar en animar al estudiante a 
que plantee dudas, cuestiones, etc., a través del chat que posi-
bilita la red social.

• Agilizar la comunicación mentoras-tutoras. A pesar de que se 
ha creado un grupo de WhatsApp entre tutoras y mentoras, y 
de que se usa la mensajería instantánea de Telegram, a menu-
do la comunicación es más lenta de lo que requiere una pla-
taforma de esta índole.

• Otro inconveniente a la hora de darle continuidad a esta he-
rramienta es la temporalidad del alumnado mentor. El no sa-
ber quién ni cómo se va a poder gestionar en los siguientes 
cursos plantea dudas sobre la continuidad y éxito de esta he-
rramienta. Esto implica una vinculación directa entre el éxito 
de la herramienta, en consonancia con el del programa de 
alumnado mentor del PATEC en el grado de Publicidad y Re-
laciones Públicas.

En síntesis, esta idea piloto ha tenido buena acogida entre 
el estudiantado tutorizado. Sin embargo, se observa que los 
datos de seguimiento y, por extensión, de que la cuenta de Ins-
tagram sea una de las primeras opciones para obtener infor-
mación sobre las actividades del PATEC, distan de ser los ópti-
mos en la titulación. Unida a esta situación, también se obser-
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va que no es tenida en cuenta como un canal de comunicación 
instantáneo y cotidiano para realizar consultas. Acciones fu- 
turas en esta línea tienen que plantearse con el objetivo no 
solo de que la cuenta de Instagram siga vigente; sino que ade-
más se convierta en el canal cotidiano y prioritario de informa-
ción de PATEC entre los estudiantes del grado en Publicidad y 
RR. PP.
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Resumen
Curso tras curso, el alumnado de 4.º curso del grado en Historia de la Universi-
dad de Alicante se queja de la sobrecarga de trabajo fuera de clase en las 
asignaturas del primer cuatrimestre. El presente trabajo estudia, desde la pers-
pectiva del estudiantado, si realmente existe ese exceso de trabajo autónomo 
y las consecuencias que puede tener a nivel académico y personal para dicho 
colectivo. Con tal fin, hemos realizado un estudio cuantitativo a partir de una 
encuesta, en la que el estudiantado ha especificado el tiempo dedicado tanto a 
estudiar como a realizar otras actividades en cada asignatura. Asimismo, he-
mos abordado la cuestión desde un punto de vista cualitativo, sondeando la 
opinión del alumnado por medio de la organización de dos grupos focales. El 
estudio cuantitativo nos ha mostrado la existencia de desequilibrios en la pla-
nificación general de las asignaturas, en la dedicación de estas al estudio y a la 
realización de actividades, y en el trabajo necesario para conseguir puntos de 
evaluación. El estudio cualitativo ha puesto de manifiesto la delicada situación 
del alumnado, que ha derivado en la aparición de problemas de motivación y 
rendimiento académico. Se finaliza con la presentación de propuestas para in-
tentar evitar el origen de estos problemas.

Palabras clave: carga de trabajo del alumnado, trabajo autónomo, trabajo fue-
ra de clase, créditos ECTS, rendimiento académico.
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5.1. Introducción
Año tras año, el alumnado de 4.º curso del grado en Historia de 
la Universidad de Alicante ha informado, de forma individual, al 
profesorado del Programa de Acción Tutorial (PAT) (Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, 2022) de 
la existencia de un exceso de trabajo autónomo, fuera de clase, 
en las asignaturas del primer cuatrimestre. Dicha sobrecarga, se-
gún los testimonios del alumnado, ha tenido consecuencias ne-
gativas sobre su rendimiento académico y sobre aspectos perso-
nales, como su motivación, su estado de ánimo o su vocación.

Teniendo en cuenta esta información, Antonio Carrasco, 
como tutor PAT del citado 4.º curso, y las alumnas mentoras 
Mercedes Fernández-Caballero y Sara Gómez (que están matri-
culadas en dicho curso), decidimos iniciar una investigación so-
bre la incidencia de la presunta sobrecarga de trabajo autónomo 
sobre el alumnado. El trabajo que damos a conocer en este 
artículo es el fruto de dicha investigación y ha sido presentado 
como comunicación en la VII Jornada PAT: «Estrategias de éxito 
del Programa de Acción Tutorial desde el alumnado mentor. La 
acción tutorial entre iguales: el alumnado mentor», organizada 
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universi-
dad de Alicante el 7 de abril de 2022.

Antes de realizar el estudio, repasamos la bibliografía científi-
ca existente sobre la evaluación del trabajo del alumnado en la 
enseñanza universitaria. No encontramos producción sobre el 
grado en Historia, pero resultaron igualmente enriquecedores 
los estudios sobre otras disciplinas, como Psicología (López-
Núñez, Rubio-Valdehita y Díaz-Ramiro, 2019), Ingeniería (Gar-
mendia et al.,2006) o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
(Julián Clemente et al., 2010), por citar solo algunas de ellas. En 
dicha literatura científica se tratan aspectos relacionados con el 
presente trabajo, como la definición del estudiante tipo y su ca-
pacidad de esfuerzo y trabajo (Rivadeneyra Sicilia, 2015), el 
cómputo de las horas dedicadas por el alumnado al trabajo au-
tónomo (Ruiz-Gallardo y Valdés, 2011; Cañas y García, 2012; 
García Martín y García-León, 2017); la percepción del alumnado 
sobre la carga de trabajo no presencial (Kember y Leung, 2006; 
Kyndt et al., 2011; Hertzum y Holmegaard, 2013; Nosair y Ha-
mdy, 2017); la relación entre tiempo y esfuerzo del estudiantado 
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(Claver Cortés et al., 2007), las consecuencias académicas (Cope 
y Staehr, 2005; Lam et al., 2012; Roca-Cuberes, 2013) y psicoló-
gicas (Cabanach, Souto-Gestal y Franco, 2016) de la sobrecarga 
de trabajo autónomo; la dificultad del profesorado para estimar 
y ajustar la carga de trabajo no presencial de sus actividades 
(González y Wagenaar, 2003; Reyes, Valdés y Castaño, 2006; 
Menéndez y Gregori, 2008); la influencia de la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior (Goñi, 2005; López-
Núñez, Rubio-Valdehita y Díaz-Ramiro, 2019) y del sistema de 
créditos ECTS (Castaño et al., 2006; Roca-Cuberes, 2013; Rodrí-
guez-Izquierdo, 2014), que más adelante detallamos, en el incre-
mento de la carga de trabajo del estudiantado.

5.2. Objetivos
El objetivo principal del estudio ha sido conocer si el presunto 
exceso de trabajo fuera de clase está teniendo repercusiones ne-
gativas en el rendimiento académico y en la motivación del 
alumnado.

Asimismo, nos hemos planteado otros tres objetivos secunda-
rios:

• Valorar si realmente existe el exceso de trabajo autónomo en 
el curso y el período señalados.

• Conocer la opinión del alumnado sobre el trabajo no presen-
cial y sus posibles consecuencias académicas y personales.

• Localizar desequilibrios en la carga del trabajo no presencial 
por asignaturas y en la relación entre el tiempo de dedicación 
no presencial y el valor de evaluación de las actividades.

5.3. Método
Para intentar cumplir con los objetivos del trabajo hemos lleva-
do a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo de la carga de tra-
bajo autónomo del alumnado de 4.º curso del grado de Histo-
ria, durante el primer cuatrimestre del curso 2021-2022.

Para el estudio cuantitativo, hemos utilizado una encuesta al 
alumnado. Comenzamos su preparación creando una tabla de 
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asignaturas del citado primer cuatrimestre, en la que especificamos 
su título, su tipo (obligatoria u optativa) y el número de alumna-
do matriculado. Seguidamente, creamos una segunda tabla en la 
que incluimos todas las actividades de trabajo fuera de clase reali-
zadas por el alumnado en cada una de las asignaturas. A la vista de 
las actividades, creamos una tabla de tipos genéricos (elaboración 
de vídeos, realización de exposiciones, elaboración de trabajos tex-
tuales, lecturas de libros, artículos y capítulos de libros, trabajos 
sobre salidas de campo, actividades voluntarias y preparación de 
exámenes parciales o finales), y le asignamos a cada actividad su 
tipo correspondiente. Proseguimos el trabajo de preparación de la 
encuesta anotando los valores de evaluación (sobre diez) de cada 
una de las actividades. Creamos una tabla-plantilla en una hoja de 
cálculo de Google Sheet con las actividades de todas las asignatu-
ras para que el alumnado incluyese en ella sus estimaciones de 
horas dedicadas. Preparamos copias de la plantilla y enviamos al 
alumnado los enlaces personalizados de Google Sheet.

La recogida de datos se prolongó durante unos diez días. Asis-
timos al alumnado participante resolviendo las dudas que tuvie-
ron en relación con las actividades o la forma de estimación de 
tiempos. Finalmente, conseguimos una muestra de 31 encuestas 
de estudiantes de los dos turnos (mañana y tarde), con diferen-
tes optativas, de una población de 98 estudiantes matriculados.

Por otra parte, realizamos un estudio cualitativo organizando 
dos grupos focales con una docena de estudiantes. En la prepara-
ción de los focus groups, comenzamos elaborando un guion con 
12 temas a tratar durante las sesiones de los grupos:

  1. Posible sensación de exceso de trabajo fuera de clase.
  2. Conocimiento de la carga de trabajo fuera de clase (% o total de 

horas) según los créditos ECTS.
  3. Relación entre tiempo invertido y valor de evaluación.
  4. Posibles desequilibrios en la carga de trabajos entre asignaturas.
  5. Plazos de entrega.
  6. Carga de horas en casa de las prácticas externas.
  7. Conciliación del trabajo no presencial con prácticas externas.
  8. Conciliación del trabajo no presencial con el TFG.
  9. Flexibilidad del profesorado en los plazos.
10. Resoluciones adoptadas por el profesorado ante ausencias por 

causas justificadas del alumnado.
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11. Variedad en la tipología de las actividades.
12. Consecuencias académicas y personales de la carga de trabajo.

A continuación, invitamos al alumnado participante y cada 
una de las alumnas mentoras se ocupó de la organización de un 
grupo focal. Ambos encuentros tuvieron lugar por WhatsApp y 
reunieron a 12 estudiantes de ambos turnos (mañana y tarde), 
con diferentes asignaturas optativas. Las alumnas mentoras se 
ocuparon de la transcripción de los comentarios y de la realiza-
ción de resúmenes de los grupos focales, siguiendo los referidos 
12 puntos del guion.

5.4. Resultados
5.4.1. Estudio cuantitativo

La matrícula del alumnado en el primer cuatrimestre del 4.º cur-
so del grado en Historia de la Universidad de Alicante es varia-
ble. No obstante, en la mayor parte de los casos, el alumnado 
debe cursar dos asignaturas obligatorias de seis créditos ECTS y 
debe elegir tres optativas de seis créditos ECTS cada una, entre 
una oferta compuesta por nueve asignaturas. El estudiantado tie-
ne la oportunidad de cambiar una asignatura optativa, del pri-
mer o del segundo cuatrimestre, por la realización de prácticas 
externas. Estas tienen un valor de seis créditos ECTS y suelen ser 
realizadas en centros de enseñanza, archivos, museos o conjun-
tos arqueológicos. Así mismo, el alumnado debe preparar a lo 
largo del curso un trabajo de fin de grado, que tiene también seis 
créditos ECTS (Universidad de Alicante, 2022).

El crédito ECTS (European credit transfer system) es una unidad 
de medida académica que representa la cantidad de trabajo que 
debe realizar el o la estudiante para cumplir los objetivos del pro-
grama de estudios y que se obtiene por la superación de cada una 
de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta 
unidad de medida se computan las horas correspondientes a las 
clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedica-
das a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, 
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y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación. La definición de los créditos ECTS está re-
cogida en el Real Decreto 1125/2003, de cinco de septiembre, por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional (Gobierno de España, 2003). 
En la Universidad de Alicante, el número de horas asignadas a 
cada crédito es de 25. Dado que las asignaturas citadas del 4.º cur-
so del grado en Historia tienen 6 créditos ECTS, cada una de ellas 
requiere 150 horas de dedicación de cada estudiante.

El primer cuatrimestre del curso 2021-2022 tuvo una dura-
ción de 20 semanas. En las 15 primeras hubo clases presenciales 
y en las cinco finales, el tiempo de dedicación fue autónomo, 
para el estudio de los exámenes oficiales. Las cinco asignaturas 
de seis créditos deberían haber requerido una dedicación de 750 
horas (150 h * 5 asignaturas). De dicha cifra, 300 horas (el 40 %) 
debían ser de clases teóricas y prácticas presenciales, y 450 horas 
(el 60 %) de trabajo autónomo (contando el tiempo dedicado a 
elaborar trabajos y a preparar exámenes). Las 300 horas de clase 
presencial debían ser recibidas por el alumnado en las 15 sema-
nas iniciales del cuatrimestre, a razón de 20 horas semanales. En 
cuanto a las 450 horas de trabajo autónomo, estas habían de re-
partirse por todo el cuatrimestre. Dado que la «jornada laboral» 
del alumnado es de 37,5 horas, durante las primeras 15 semanas, 
la dedicación fuera de clase había de ser de 17,5 horas (262,5 
horas en 15 semanas); y la dedicación autónoma durante las cin-
co semanas finales, al ser «completa», debía de ser de 37,5 horas 
semanales, para un total de 187,5 horas. La suma de 300 horas 
de clase, más las 262,5 horas de trabajo fuera de clase en las 15 
primeras semanas, más las 187,5 horas de preparación de exáme-
nes en las cinco semanas finales, da exactamente 750 horas.

Sin embargo, este cómputo no es real, dado que durante el 
primer cuatrimestre del curso 2021-2022 hubo un total de ocho 
días festivos, no laborables, seis durante las primeras 15 sema-
nas y dos durante las últimas cinco. Teniendo en cuenta esta cir-
cunstancia, los tiempos reales de dedicación fueron de 276 ho-
ras de clase presencial, 241,5 horas de trabajo autónomo duran-
te las primeras 15 semanas y 172,5 horas para preparación de 
exámenes en las últimas cinco semanas. La suma es, por tanto, 
de 690 horas de dedicación total.
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Para realizar los cálculos de dedicación por estudiante, hemos 
decidido utilizar valores medios por asignatura, ya que no todo 
el alumnado tuvo cinco asignaturas durante el citado cuatrimes-
tre. Por tanto, las 690 horas totales, divididas por cinco, dan una 
media por asignatura de 138 horas de dedicación, de las que 
55,2 son de clase presencial, 48,3 de realización de actividades y 
34,5 de estudio. Sumando estas dos últimas cantidades, obtene-
mos que la dedicación autónoma del alumnado por asignatura 
debería ser de 82,8 horas. Esta cifra es considerablemente supe-
rior a la dedicación media por asignatura, según las estimaciones 
realizadas por el alumnado en nuestra encuesta. La dedicación 
media global del alumnado es de 52,94 h. De hecho, de la mues-
tra, únicamente un estudiante supera las 82,8 horas.

Tabla 5.1. Dedicación media por asignatura de cada estudiante

Estudiante Media por asignatura

Estudiante 1 19,05

Estudiante 2 25,1

Estudiante 3 25,1

Estudiante 4 26,5

Estudiante 5 27,8

Estudiante 6 29,94

Estudiante 7 32,2

Estudiante 8 40,8

Estudiante 9 43,8

Estudiante 10 43,8

Estudiante 11 45,9

Estudiante 12 46,7

Estudiante 13 46,83

Estudiante 14 47,8

Estudiante 15 48,25

Estudiante 16 49,5

Estudiante 17 53,5

Estudiante 18 53,65
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Estudiante 19 60,75

Estudiante 20 62

Estudiante 21 67,5

Estudiante 22 69,56

Estudiante 23 70

Estudiante 24 70,9

Estudiante 25 71,22

Estudiante 26 72,33

Estudiante 27 73,13

Estudiante 28 73,9

Estudiante 29 74,7

Estudiante 30 79,5

Estudiante 31 89,5

Estudiante 32 211,6

Media grupo asignatura 52,94

Mediana 49,5

Nota: El «estudiante 32» ha sido excluido de la muestra por tener un valor atípico extremo (límite 
externo = 161,20).

El 41,94 % del alumnado dedica más de 60 h a cada asignatura.

Tabla 5.2. Tabla de frecuencias sobre la dedicación media del alumnado 
por asignatura organizada en intervalos de horas

Dedicación media del alumnado por asignatura

Intervalos Frec. absoluta Frec. relativa (%)

[10-20] 1 3,23

]20-30] 5 16,13

]30-40] 1 3,23

]40-50] 9 29,03

]50-60] 2 6,45

]60-70] 5 16,13
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]70-80] 7 22,58

]80-90] 1 3,23

Muestra 31 100,00

Moda [40-50]

Con los datos en frío, podríamos pensar que el alumnado de-
dica muchas menos horas al trabajo autónomo que lo estableci-
do en los créditos ECTS y que la citada sensación de exceso de 
carga no tiene fundamento. No obstante, debemos tener en con-
sideración varios factores a la hora de analizar estos datos. Du-
rante las dos primeras semanas, las del arranque del curso, el 
tiempo dedicado a trabajo autónomo es notablemente inferior a 
la media, dado que aún no están en marcha todas las actividades 
de las asignaturas. Después, los requerimientos por asignatura sí 
tienden a coincidir con los valores de los créditos ECTS; y hacia 
la décima semana, estos empiezan a crecer porque comienzan 
las entregas de trabajos. Además, a partir de esta semana apare-
cen en escena los exámenes parciales de varias asignaturas, que 
rompen todavía más el equilibrio de horas de dedicación autó-
noma. Teniendo en cuenta la concentración de fechas de entrega 
de trabajos y los exámenes parciales, el alumnado sufre un exce-
so considerable de horas de dedicación autónoma desde la se-
gunda quincena de noviembre hasta las vacaciones de Navidad.

Los datos de la encuesta nos permiten analizar la dedicación 
autónoma por asignatura. En la siguiente tabla mostramos en 
columnas las horas medias de dedicación, el número de estu-
diantes encuestados, el total de alumnado matriculado, el % de 
la muestra y el tipo de asignatura (obligatoria u optativa).

Tabla 5.3. Media de horas dedicadas por el alumnado a cada asignatura

Media de horas dedicadas por estudiante a cada asignatura

Asignatura Horas Encuestas Matrícula Muestra (%) Tipo

Asignatura 1 68,35 10 24 41,67 Optativa

Asignatura 2 65,71 7 29 24,14 Obligatoria

Asignatura 3 65,5 4 17 23,53 Optativa

Asignatura 4 64,38 24 69 34,78 Obligatoria
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Asignatura 5 56,47 14 35 40,00 Optativa

Asignatura 6 53,79 7 28 25,00 Obligatoria

Asignatura 7 53,5 4 33 12,12 Optativa

Asignatura 8 51,6 5 26 19,23 Optativa

Asignatura 9 48,3 15 45 33,33 Optativa

Asignatura 10 46 13 50 26,00 Optativa

Asignatura 11 37,76 23 60 38,33 Obligatoria

Asignatura 12 33,5 2 13 15,38 Optativa

Asignatura 13 32 10 32 31,25 Optativa

La tabla nos muestra notables disparidades en la dedicación 
autónoma media entre las asignaturas. Recordamos que la dedi-
cación media por asignatura del alumnado es de 52,94 horas y 
que la «real» por créditos ECTS debería ser de 82,8 horas.

Así mismo, también existe una gran disparidad entre asigna-
turas si analizamos el porcentaje de tiempo de trabajo autóno-
mo dedicado a preparar exámenes y el utilizado para realizar 
otras actividades.

Tabla 5.4. Porcentaje medio de tiempo dedicado a estudiar exámenes y a 
realizar otras actividades en cada asignatura

Tiempo dedicado a estudiar exámenes y a otras actividades (%)

Asignatura Preparación de exámenes (%) Otras actividades (%)

Asignatura 12 76,12 23,88

Asignatura 8 64,10 35,90

Asignatura 3 53,63 46,37

Asignatura 4 49,13 50,87

Asignatura 10 46,07 53,93

Asignatura 2 45,82 54,18

Media 45,38 54,62

Asignatura 7 43,02 56,98

Asignatura 1 41,78 58,22
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Asignatura 13 37,32 62,68

Asignatura 11 36,34 63,66

Asignatura 5 34,11 65,89

Asignatura 9 31,62 68,38

Asignatura 6 30,89 69,11

A partir de los datos de la encuesta hemos calculado el pro-
medio de horas de dedicación autónoma para conseguir un pun-
to sobre diez en la evaluación global de cada asignatura.

Tabla 5.5. Promedio de horas de trabajo autónomo necesarias para con-
seguir un punto sobre diez en la evaluación de cada asignatura

Promedio de horas necesarias para conseguir 1 punto sobre 10

Asignatura Horas por punto

Asignatura 1 7,19

Asignatura 2 6,57

Asignatura 3 6,55

Asignatura 4 6,44

Asignatura 6 6,03

Asignatura 5 5,65

Asignatura 9 4,84

Asignatura 11 4,18

Asignatura 7 4,17

Asignatura 8 4,03

Asignatura 12 3,72

Asignatura 10 3,56

Asignatura 13 3,24

Media 5,09

Por último, mostramos el promedio de horas dedicadas por 
estudiante a cada tipo de actividad.
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Tabla 5.6. Promedio de horas dedicadas a cada tipo de actividad

Promedio de horas dedicadas a cada tipo de actividad

Tipos de actividades Horas

Elaboración de vídeos 14

Realización de exposiciones 9,63

Preparación de exámenes parciales o finales 9,54

Elaboración de trabajos textuales 7,44

Lecturas de libros, artículos, capítulos de libro 5,9

Trabajos sobre salidas de campo 2

Actividades voluntarias 1,94

5.4.2. Estudio cualitativo

El alumnado participante en los grupos focales comentó los 12 
temas del guion preparado previamente. A continuación, resu-
mimos sus respuestas.

Sobre la sensación generada por el presunto exceso de trabajo 
fuera de clase, el grupo focal 1 (en adelante, GF1) comentó que 
sí existe esa percepción, sobre todo en comparación con cursos 
anteriores y con el trabajo desarrollado este segundo cuatrimes-
tre; el estudiantado dijo que no había llegado a realizar todo el 
trabajo requerido con plena satisfacción de los resultados. El 
grupo focal 2 (en adelante GF2) compartió igualmente su sensa-
ción de estrés continuo y de presión, debido a la gran carga de 
trabajo (por la cantidad, más que por la extensión de los traba-
jos); y afirmó que, desde de finales de octubre, habían entregado 
una media de dos o tres trabajos por semana.

En relación con el conocimiento de la carga de trabajo fuera 
de clase (% o total de horas) según los créditos ECTS, el GF1 
mostró un desconocimiento generalizado sobre el sistema de 
créditos seguido en la Universidad y sobre su equivalencia en 
horas de trabajo no presencial. Una vez revelada dicha equiva-
lencia (90 horas no presenciales por asignatura), esta fue consi-
derada excesiva por el alumnado. Igualmente, el GF2 comentó 
desconocer las equivalencias del sistema de créditos, la cantidad 
de horas que deben realizarse de forma autónoma y el total de 
tiempo requerido para superar las asignaturas.
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Sobre la relación entre el tiempo invertido en las actividades y 
su valor de evaluación, el GF1 comentó que en algunos casos era 
necesario invertir demasiado tiempo en actividades con valor de 
evaluación muy bajo; y también mostraron su disconformidad 
sobre el hecho de que solo hubiese una práctica evaluable en 
una asignatura; y, en general, pidieron más variedad en las acti-
vidades prácticas. El GF2 estimó que el 60 % o el 65 % de los 
trabajos tuvieron una relación desajustada entre la elevada carga 
de horas y su bajo valor de evaluación.

En relación con la posible existencia de desequilibrios en la 
carga de trabajo entre asignaturas, el GF1 opinó que sí hay un 
desequilibrio importante en la carga de trabajos entre asignatu-
ras, o incluso entre las partes de una misma asignatura. Sus inte-
grantes afirmaron que parte del estudiantado realiza su elección 
de asignaturas optativas basándose más en la carga de trabajo 
autónomo que en sus preferencias personales. Compartió su 
sensación de que no hay comunicación ni previsión entre el pro-
fesorado de las distintas asignaturas. El GF2 añadió que la carga 
de trabajo fue mayor en las asignaturas «compartidas» por varios 
docentes de distintas áreas, ya que cada uno tendió a requerirles 
la realización de sus propios trabajos y actividades. Además, el 
grupo se quejó de no conocer con detalle, al inicio de las asigna-
turas, todas las actividades a realizar en su transcurso. Y señaló 
que este problema es más frecuente en las asignaturas comparti-
das, ya que sus docentes no suelen realizar presentaciones con-
juntas. Esta circunstancia les dificulta considerablemente la orga-
nización y la planificación del tiempo de dedicación fuera de 
clase al conjunto de las asignaturas.

Sobre los plazos de entrega, el GF1 afirmó que los docentes 
no parecen ser plenamente conscientes del tiempo que requiere 
la realización de las actividades que encargan, y que, en general, 
lo estiman inferior al que realmente se necesita para presentar 
un trabajo de calidad. Por ello, es habitual que se propongan 
plazos de entrega mal medidos e irreales, que, a posteriori, sue-
len ser modificados a petición del alumnado. El GF2 no se quejó 
de los plazos, sino de la acumulación y el solapamiento de las 
entregas de trabajos de las distintas asignaturas durante la mis-
ma semana o el mismo día. El grupo señaló positivamente que 
el profesorado se ha mostrado, en general, bastante flexible a la 
hora de retrasar las entregas a petición del alumnado.
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En relación con la carga de horas de trabajo autónomo de las 
prácticas externas, el GF1 comentó la existencia de un gran exce-
so de trabajo no presencial en las prácticas externas en institutos 
(preparación de clases, elaboración de presentaciones de diapo-
sitivas y de apuntes, exámenes y cuestionarios, planteamiento de 
trabajos, corrección, etc.). Según afirmaron sus participantes, es-
tas horas no se contabilizan en las 120 de asistencia al centro, 
creando un exceso considerable, al que hay que sumar, además, 
el tiempo dedicado a la realización de la memoria (unas 20 ho-
ras más). El GF2 comentó su percepción de que las prácticas ex-
ternas agudizaron aún más la sensación de exceso de carga de 
trabajo no presencial, puesto que se debía dedicar un número de 
horas semanales para poder cumplir con las horas reflejadas en 
la guía docente. Sin embargo, sus integrantes comentaron que 
esta situación variaba considerablemente según el tipo de prácti-
cas externas. Al igual que el GF1, señalaron el problema de las 
horas dedicadas en las prácticas en institutos, ya que no se cuen-
tan las horas de preparación en casa de las clases, ni la realiza-
ción de la memoria.

Sobre la conciliación del trabajo no presencial con las prácti-
cas externas, el GF1 señaló la dificultad de dicha conciliación 
por incompatibilidades de horarios y por el exceso de trabajo no 
presencial de otras asignaturas, lo que, en su opinión, dificulta 
que el alumnado pueda desarrollarse, disfrutar y dedicar más 
tiempo a sus prácticas externas. El GF2 también destacó la difi-
cultad de dicha conciliación, debido a la cantidad de tiempo de-
dicado, lo que hizo prácticamente imposible compaginar las ho-
ras de trabajo no presencial, las prácticas y las propias horas lec-
tivas.

En relación con la conciliación del trabajo no presencial con 
el trabajo de fin de grado, el GF1 comentó la dificultad de traba-
jar en el TFG durante el primer cuatrimestre por el exceso de tra-
bajo no presencial de otras asignaturas. De hecho, el grupo seña-
ló que la mayor parte del alumnado ha empezado a trabajar en 
el TFG en el segundo cuatrimestre. El GF2 afirmó igualmente 
que fue complicado dedicar tiempo al TFG durante el primer 
cuatrimestre. No obstante, al ser un trabajo para todo el curso, 
sus integrantes comentaron que no les generaba tanto estrés, ya 
que, en el segundo cuatrimestre, la carga de trabajo autónomo es 
inferior, al haber menos asignaturas.
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En cuanto a la flexibilidad del profesorado en los plazos, el 
GF1 coincidió al afirmar que la mayoría de los y las docentes 
fueron flexibles a la hora de ampliar los plazos de entrega o al 
aceptar retrasar la realización de exámenes parciales, a petición 
del alumnado desbordado. Dichas solicitudes son, en su opi-
nión, un indicador claro de que existe un problema de sobrecar-
ga de trabajo. De hecho, los componentes del grupo señalaron 
que, a veces, aun cambiando la fecha de entrega, no llegaban a 
tiempo o no podían entregar el trabajo todo lo bien que desea-
ban, sufriendo más estrés por ello. El GF2 también comentó la 
flexibilidad generalizada del profesorado para ampliar los plazos 
de las entregas.

Sobre las resoluciones adoptadas por el profesorado ante las 
ausencias del alumnado por causas justificadas, el GF1 comentó 
que los y las docentes sí han encargado al alumnado ausente por 
causas justificadas actividades supletorias, pero que estás le han 
generado, en ocasiones, una mayor carga de trabajo fuera de cla-
se. El GF2 comentó que el profesorado fue sensible a la hora de 
plantear alternativas de trabajo al alumnado ausente por moti-
vos justificados.

En relación con la variedad en la tipología de las actividades, 
el GF1 comentó que el alumnado agradece notablemente que 
haya variedad de prácticas y que todas ellas sean comunicadas al 
principio del cuatrimestre, para poder planificar los tiempos y 
los esfuerzos. El alumnado considera que el número más ade-
cuado de prácticas es cuatro por asignatura (bien medidas en 
tiempos de elaboración y entrega, y en puntos de evaluación). El 
GF2 opinó que, en general, la variedad en la tipología de los tra-
bajos ha sido muy escasa y que, en su mayoría, las actividades 
han consistido en crear presentaciones de diapositivas, leer tex-
tos o entregar trabajos de base bibliográfica. Especialmente seña-
laron el protagonismo de los comentarios de texto y la falta de 
otras alternativas que puedan complementar su formación y de-
sarrollar las competencias especificadas en las guías docentes.

Sobre las consecuencias académicas y personales del exceso 
de la carga de trabajo, todos los participantes del GF1 reconocie-
ron haberse visto obligados a priorizar unas asignaturas y a des-
cuidar otras, y a bajar sus exigencias en cuanto a nota, y afirma-
ron que el exceso de trabajo les ha menguado el interés por la 
carrera y les ha hecho sentir ganas de terminar cuanto antes el 
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grado. En el GF2, los participantes también afirmaron haber 
priorizado algunas asignaturas frente a otras, lo que los ha lleva-
do a obtener peores calificaciones. Además, explicaron que, al 
haber un gran número de pequeñas prácticas, con baja puntua-
ción, las notas se han visto rebajadas considerablemente. En este 
grupo, algunos participantes se han planteado el abandono de 
asignaturas o incluso de la carrera. En general, ha cundido la 
desmotivación y sienten que faltan fuerzas para terminar la ca-
rrera buscando las mejores notas para tener un buen expediente. 
Por lo general, las sensaciones son bastante desalentadoras, con 
un alto nivel de cansancio.

5.5. Conclusiones
5.5.1. Conclusiones del estudio cuantitativo

El estudio cuantitativo nos muestra que la dedicación media por 
estudiante y asignatura es 52,94 horas. Como hemos adelanta-
do, dicha cifra es mucho menor que las 82,8 horas establecidas 
según los créditos ECTS (tras descontar las horas de los días no 
laborables). Dicha dedicación no cuadra con la sensación de car-
ga del alumnado, pero a la hora de sacar conclusiones sobre los 
datos hemos de tener en consideración que la distribución del 
trabajo autónomo no es uniforme durante todas las semanas del 
cuatrimestre. En las 15 que hay clases, la carga de trabajo externo 
es muy baja en las dos primeras semanas, está proporcionada 
durante las ocho siguientes y crece continuamente a partir de la 
décima por la acumulación de fechas de entrega y la aparición 
en escena de los exámenes parciales de distintas asignaturas. 
Además, hemos de tener en cuenta que los traslados a la Univer-
sidad pueden llevar al alumnado una media de 7,5 horas a la 
semana; que hay estudiantes que tienen trabajos con dedicación 
parcial (que les ocupan de 10 a 20 horas a la semana); que el 
alumnado dedica de 5 a 10 horas a la semana la realización de 
tareas del hogar; que durante el primer cuatrimestre la dedica-
ción media del alumnado al TFG es de dos horas a la semana 
(reuniones con el profesorado del área de conocimiento elegida 
o con el tutor o la tutora, inicio de la labor de búsqueda biblio-
gráfica...), y que la dedicación media del estudiante a las prácti-
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cas externas puede ser de ocho horas a la semana (aunque solo 
nueve de 54 estudiantes se han matriculado en las prácticas ex-
ternas durante el primer cuatrimestre). Teniendo en cuenta la 
desigual distribución por semanas del trabajo autónomo reque-
rido por asignaturas y sumando horas de las citadas dedicacio-
nes «extra», podemos llegar a entender, en términos cuantitati-
vos, que el alumnado pueda sentir un estrés creciente a lo largo 
del cuatrimestre.

En cuanto a la dedicación por asignaturas, existe una gran dis-
paridad. Hay cuatro asignaturas cuyas dedicaciones superan en 
más de un 20 % la media, y otras tres en las que, al contrario, sus 
dedicaciones son inferiores en menos de un 25 % respecto al 
promedio.

Asimismo, esa disparidad entre asignaturas también se apre-
cia si analizamos el porcentaje de tiempo de trabajo autónomo 
dedicado a preparar exámenes y el utilizado para realizar otras 
actividades. Los valores medios son de 45 % para los exámenes  
y 55 % para las actividades. Hay dos asignaturas que superan el 
55 % en la dedicación a la preparación de exámenes y tres que 
requirieron al alumnado una dedicación superior al 65 %. La 
resta entre los valores extremos es en ambos casos (exámenes y 
actividades) de un 45 %.

La misma disparidad la apreciamos al analizar la relación en-
tre las horas de dedicación a trabajo no presencial y la obtención 
de puntos de evaluación de las asignaturas. La media por punto 
de evaluación (sobre 10) es de 5,09 horas. La diferencia entre los 
valores extremos es de 3,95 horas; y hay cuatro asignaturas que 
requieren más del 25 % de tiempo de la media y tres que necesi-
tan menos del 25 %.

Profundizando en las actividades realizadas en el conjunto de 
las asignaturas, en las obligatorias la dedicación media para con-
seguir un punto de evaluación ha sido de 5,81 horas. Ha habido 
actividades que han requerido la dedicación de más de diez ho-
ras y otras que han necesitado una dedicación muy baja (de me-
nos de dos horas) para conseguir un punto de evaluación. Tam-
bién ha habido asignaturas en las que la realización de determi-
nadas actividades no ha tenido repercusión en la evaluación.

En relación con las horas dedicadas por tipo de actividad, con 
diferencia, la elaboración de vídeos (14 h) ha sido la actividad 
que ha requerido más trabajo al alumnado, seguida por la reali-
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zación de exposiciones (9,6 h) y la preparación de exámenes 
(9,5 h). Esta última media es especialmente llamativa, ya que 
según los créditos ECTS (y descontando los días festivos), la de-
dicación por asignatura al estudio (preparación de apuntes, rea-
lización de lecturas complementarias, memorización, etc.) había 
de ser de 34,5 h. En valores medios encontramos la elaboración 
de trabajos textuales (7,4 h) y las lecturas de libros, artículos y 
capítulos de monografías (5,9 h). Y las tareas menos exigentes 
fueron los trabajos sobre salidas de campo (2 h) y las actividades 
voluntarias, «para subir nota» (1,9 h).

5.5.2. Conclusiones del estudio cualitativo

El estudio cualitativo, realizado a partir de los grupos focales, 
nos permite conocer de cerca la realidad que vive el alumnado 
durante el transcurso del primer cuatrimestre.

Pese a estar ya en cuarto (el último curso del grado), el alum-
nado no conoce la carga de trabajo presencial y autónomo que 
requieren las asignaturas de 6 créditos según el sistema ECTS. En 
su descargo, señala que dicha información no es explicada por el 
profesorado en clase y que tampoco aparece especificada en la 
guía docente de las asignaturas.

En relación con la carga de trabajo no presencial, el estudian-
tado cree que falta coordinación entre el profesorado y que hay 
problemas en la planificación del trabajo autónomo de las asig-
naturas. La falta de coordinación se pone de manifiesto cuando 
los y las docentes establecen los plazos de elaboración y las fe-
chas de entrega de las actividades, ya que estas se concentran en 
la parte final del cuatrimestre y muchas de ellas se solapan en el 
tiempo. De hecho, este problema es conocido de antemano por 
el alumnado, que, en algunos casos, al elegir las asignaturas op-
tativas a realizar durante el cuatrimestre, en su decisión da un 
mayor peso a la posible carga de trabajo no presencial que a sus 
gustos o intereses académicos.

En cuanto a la planificación interna de las asignaturas, el 
alumnado manifiesta tener dificultades a la hora de hacer previ-
siones de dedicación al trabajo autónomo, por la falta de infor-
mación completa sobre las actividades. Esta circunstancia es más 
frecuente en las asignaturas compartidas por varios docentes, ya 
que no es práctica habitual que hagan presentaciones conjuntas, 
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en las que expliquen todos los trabajos a realizar en ellas, sus 
plazos y sus fechas de entrega (al inicio del cuatrimestre, el alum-
nado solo suele disponer de información de las actividades del 
primer docente). Además, el estudiantado señala la falta de uni-
cidad o de homogeneidad en los trabajos a realizar en estas asig-
naturas «compartidas» y que parecen más dos asignaturas que 
una. Sobre a la tipología de las actividades encargadas por el 
profesorado, el alumnado considera que la variedad es muy es-
casa y que el profesorado recurre en exceso al encargo de comen-
tarios de textos, descuidando el estudio de otras fuentes históri-
cas o el desarrollo de las competencias indicadas en las guías do-
centes de las asignaturas.

Por otra parte, el alumnado cree que el profesorado no cono-
ce con precisión el tiempo que es necesario para realizar las acti-
vidades que encarga y que suele estimarlo a la baja; y considera 
que la elaboración de algunos trabajos requiere un tiempo des-
medido en relación con su valor en la evaluación global de la 
asignatura.

Por último, el estudiantado señala positivamente que los y las 
docentes suelen ser flexibles a la hora de ampliar los plazos, re-
trasando las fechas de entrega de los trabajos, y al ofrecer la posi-
bilidad de realizar actividades alternativas al alumnado ausente 
por causas justificadas.

Las tareas relacionadas con las prácticas externas y con el tra-
bajo de fin de grado también tienen incidencia en la dedicación 
no presencial del alumnado. Únicamente el 17 % del alumnado 
realiza las prácticas externas durante el primer cuatrimestre. Este 
dato confirma la opinión del alumnado de los grupos focales 
sobre el exceso generalizado de trabajo no presencial (que es es-
pecialmente desmedido para el estudiantado que realiza las 
prácticas en centros de enseñanza secundaria). Dicha sobrecarga 
acentúa el estrés del alumnado en la segunda mitad del cuatri-
mestre, cuando coincide la entrega de buena parte de las activi-
dades y la preparación de los exámenes parciales que se realizan 
en algunas asignaturas. En relación con el TFG, el alumnado in-
dica que resulta muy complicado comenzar a trabajar en él du-
rante el primer cuatrimestre, ya que suele tener tutor o tutora y 
tema a partir de finales de octubre, y en noviembre y diciembre 
se concentra la mayor parte del trabajo autónomo. En estos me-
ses, el estudiantado suele encontrar dificultades para dedicar 



116 Fortaleciendo el aprendizaje

tiempo a realizar tareas como la búsqueda y consulta de biblio-
grafía o la creación de un índice provisional, y suele retrasarlas al 
segundo cuatrimestre, tras la realización de los exámenes.

La información obtenida de los grupos focales permite detectar 
problemas de motivación y rendimiento académico entre el alum-
nado. La sensación de exceso de carga de trabajo fuera de clase (en 
comparación con los cursos anteriores y con la dedicación previs-
tas para el segundo cuatrimestre), les genera, según afirman, estrés 
y presión. Además, tras los meses de noviembre y diciembre, lle-
gan mentalmente cansados a los exámenes y dicho agotamiento 
también les pasa factura en el resto del curso. El alumnado afirma 
que el exceso de carga de trabajo autónomo le repercute en la con-
secución de notas inferiores a las habituales, por priorizar algunas 
asignaturas y descuidar otras. Y dichos agotamiento y estrés tie-
nen, en algunos casos, consecuencias aún peores, como la pérdida 
del interés y vocación por la carrera, la aparición de ganas de ter-
minar el Grado cuanto antes, y la desmotivación para seguir 
aprendiendo y para conseguir buenas calificaciones.

5.5.3. Conclusiones generales

Considerando los análisis cuantitativo y cualitativo, podemos 
llegar a una serie de conclusiones globales. Sobre la carga de tra-
bajo autónomo, pese a que las cifras globales muestran una de-
dicación inferior a la marcada por los créditos ECTS, entende-
mos que el desequilibrio en la distribución del tiempo de dedi-
cación no presencial genera la sensación de sobrecarga en el 
alumnado y provoca la aparición de problema de estrés, cansan-
cio, desmotivación y descenso el rendimiento académico. Dicha 
sobrecarga puntual se ve acentuada por la preparación de los 
exámenes parciales, el trabajo en el TFG y en las prácticas exter-
nas, y dificulta la conciliación de los estudios y la vida personal 
o profesional del alumnado.

En relación con las asignaturas, hemos detectado desequili-
brios importantes en el tiempo de dedicación no presencial en-
tre algunas de ellas. Hemos podido comprobar que existen im-
portantes disparidades en la relación entre el tiempo de prepara-
ción de exámenes y el de trabajo en otras actividades. Y hemos 
descubierto grandes diferencias entre el tiempo de dedicación y 
el valor de evaluación de algunas actividades.
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Sobre la planificación de las actividades, hemos constatado 
que, en general, hay una gran cantidad de prácticas por asignatu-
ra y que sería muy recomendable realizar una planificación glo-
bal de las entregas, que permita una mejor distribución en el ca-
lendario.

En cuanto a las características de las actividades, el alumnado 
ha puesto de manifiesto su escasa variedad, su desencanto por la 
abundancia de actividades de comentario de textos y las caren-
cias en la adecuación de las prácticas de cara al desarrollo de to-
das las competencias y los resultados de aprendizaje señalados 
en las guías docentes. Así mismo, el alumnado ha señalado la 
falta de precisión en la valoración del tiempo de desarrollo de 
las actividades por parte del profesorado.

Estas circunstancias nos han permitido detectar cierta insatis-
facción entre el alumnado, motivada fundamentalmente por la 
sobrecarga de trabajo no presencial en la segunda mitad del cua-
trimestre, los desequilibrios existentes en ciertas asignaturas (en 
el tiempo de dedicación y en la evaluación de las actividades), la 
planificación general de las actividades y la voluntad del alum-
nado por realizar actividades más acordes a las competencias y 
conocimientos especificados en las guías docentes. Estos factores 
han hecho aparecer entre el alumnado problemas como el can-
sancio para afrontar el resto del curso, la disminución del rendi-
miento académico (puesto de manifiesto en la consecución de 
notas inferiores a las habituales), la pérdida de motivación por 
la carrera y las ganas de terminar el grado.

Toda esta información nos ha permitido definir y realizar al-
gunas propuestas de mejora. Para el próximo curso, el equipo 
del Programa de Acción Tutorial del grado de Historia (tutores y 
alumnado mentor) va a realizar acciones para dar a conocer en-
tre el alumnado la labor del PAT, el vicedecanato de prácticas, 
estudiantes y emprendimiento de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la Universidad 
de Alicante. Asimismo, vamos a promover la comunicación y el 
contacto del equipo del PAT con el alumnado. Vamos a intentar 
reforzar la comunicación entre el profesorado para mejorar la 
planificación de las entregas de actividades. Vamos a ofrecer una 
serie de recomendaciones a los y las docentes: que afinen sus es-
timaciones de los tiempos de dedicación de las actividades, que 
doten de una mayor variedad a los trabajos encargados al alum-
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nado, que intenten adecuar aún más las actividades al desarrollo 
de las competencias y a la obtención de los resultados de apren-
dizaje especificados en las guías docentes, y que traten de equili-
brar más la dedicación de las actividades y su valor de evalua-
ción. Y, por último, desde el PAT vamos a realizar nuevas evalua-
ciones para comprobar la evolución de las sensaciones del 
alumnado sobre la carga de trabajo autónomo.

El presente estudio ha tenido una muy buena acogida por las 
autoridades académicas del grado de Historia y de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, que han mostra-
do interés por darlo a conocer entre el profesorado y por volver-
lo a realizar en los distintos cursos del grado de Historia durante 
los próximos años. Además, dichas autoridades académicas nos 
han animado a completar el estudio realizando un análisis simi-
lar, pero desde la perspectiva del profesorado.
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Resumen
En el grado en Criminología de la Universidad de Alicante existe un grupo que 
recibe docencia en línea. En este contexto académico, el alumnado de primer 
curso de este grado se enfrenta a dificultades de acogida e inclusión en el en-
torno universitario cualitativamente distintas al resto del estudiantado pre-
sencial. El objetivo de este estudio es visibilizar dicha situación, identificar las 
herramientas que puedan ser de utilidad desde la acción tutorial y conocer la 
percepción que de la figura del tutor/a PAT y del alumnado mentor se tiene en 
este ámbito. Para ello, junto al análisis de los factores que pueden influir en el 
desarrollo del programa tutorial, se ha realizado una consulta al alumnado, 
tomando como muestra de estudio a los 78 matriculados en la asignatura de 
primer curso: Introducción al Derecho Administrativo, impartida en el primer 
semestre de 2023. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la gran acep-
tación de la acción tutorial combinada tutora/alumnado mentor, así como la 
necesidad de adoptar para el plan tutorial de la Facultad de Derecho concretas 
acciones de futuro. Nuestro estudio pretende ser el primer paso de lo que de-
nominamos «modalidad no presencial reforzada», integrado por un conjunto de 
acciones a desarrollar durante un periodo de cuatro años, en paralelo al avan-
ce en los estudios de grado del grupo muestra.

Palabras clave: docencia asíncrona, presencialidad, tutorización reforzada, 
mentoría en línea, comunidad de aprendizaje.

6.1. Introducción
La Universidad de Alicante (UA) cuenta con una variada oferta 
de estudios presenciales a los que se une, en el grado de Crimi-

6. El papel del PAT en las asignaturas y docencia 
en línea
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nología, una modalidad de docencia desarrollada de forma no 
presencial y en su mayor parte asíncrona. Dentro de este itinera-
rio, únicamente los exámenes finales y las prácticas de alguna 
asignatura tienen carácter presencial. A la impartición en línea se 
destinan, al menos, 70 plazas de las 240 que se ofertan en este 
grado adscrito a la Facultad de Derecho.

Esto implica la existencia de un grupo de alumnas y alumnos 
UA que deben enfrentar un condicionante adicional durante el 
desarrollo de sus estudios y experiencia universitaria: la falta de 
presencialidad. La ausencia de contacto directo con el resto del 
estudiantado –compañeras/os o alumnado general UA–, profe-
sorado y personal de administración y servicios puede llegar a 
ser determinante en el desarrollo de su vida universitaria. La fal-
ta de interacción en el ámbito académico es un factor conocido y 
tratado por la doctrina, siendo advertido, entre otros, por Adell  
y Sales (2000), quienes han considerado que la necesidad de 
presencia social en el intercambio comunicativo es uno de los 
elementos fundamentales para comprender la educación a dis-
tancia. El grupo en línea de Criminología cursa sus estudios a 
distancia, a través del desarrollo de actividades formativas a las 
que tienen acceso a través de un disposiivo conectado a la red  
(e-learning). Según creemos, la falta de interacción personal llega 
a afectar a la constitución de una «comunidad de aprendizaje en 
el entorno virtual» (Palloff y Pratt, 1999, en Valverde y Garrido, 
2005) que permea sobre muchos aspectos de la experiencia uni-
versitaria del alumnado.

Así las cosas, creemos que la no presencialidad proyecta sus 
efectos en dos planos distintos. En primer lugar, y en directa re-
lación con lo hasta ahora expuesto, lo hará ad intra, en la medida 
en que afecta a la creación de redes interpersonales, en lo que se 
conoce como interacción estudiante-estudiante, de la que el 
alumnado recibe un valioso intercambio de información, ideas, 
motivación o ayuda no jerarquizada (McIsaac y Gunawardena, 
1996, en Adell y Sales, 2000), dentro de la cual creemos poder 
situar la mentoría entre iguales.

En segundo lugar, y al margen de la primera contingencia, 
cuyo análisis en profundidad desborda el objeto del presente 
trabajo, resultan especialmente relevantes para nosotros los efec-
tos ad extra generados por la falta de interacción directa, en la 
medida en que suponen una dificultad añadida para el alumna-



1236. El papel del PAT en las asignaturas y docencia en línea

do en relación con el conocimiento de temas académicos, admi-
nistrativos y profesionales. Siendo así, creemos que esta proyec-
ción externa de la falta de interacción personal debe ser tenido 
en consideración en las modalidades de desarrollo del plan de 
acción tutorial, requiriéndose por parte del equipo PAT una ac-
ción positiva, de reequilibrio, que permita al estudiantado en lí-
nea disfrutar de los mismos beneficios que la tutorización ofrece 
al resto de alumnado presencial de la comunidad universitaria.

Figura 6.1. Efectos de la falta de presencialidad en la docencia en línea. Conse-
cuencias ad intra y ad extra.

6.2. Objetivo y contexto de la 
experiencia analizada
6.2.1. Objetivos

Los objetivos principales de nuestra experiencia son tanto cono-
cer las impresiones y preferencias del alumnado no presencial 
como sugerir la adopción de medidas de mejora y/o adaptación 
de la acción tutorial en este ámbito. Nuestra propuesta pasa por 
un incremento del uso de las herramientas virtuales síncronas, 
que permita una mayor interacción directa con la tutora o tutor 
(sobre las herramientas síncronas y asíncronas en la tutoría vir-
tual (vid. Valverde y Garrido, 2005). Además, se plantea la con-
veniencia de adoptar, para el Programa de Acción Tutorial (PAT) 
de la Facultad de Derecho, algunas medidas ya previstas por 
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otras facultades UA y que creemos pueden ser de gran utilidad, 
favoreciendo además la homogeneización de herramientas PAT 
entre centros.

Para el desarrollo de estos fines hemos tenido en cuenta los 
parámetros establecidos tanto en la Convocatoria PAT de tutoras 
y tutores para el curso 2022/2023, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Universidad de Alicante nº 75/2022, de 16 de mayo de 
2022 (Convocatoria PAT 2022/2023) como en la Guía de planifi-
cación del PAT, disponible en la página web del Instituto de Cien-
cias de la Educación de la UA.

6.2.2. Contexto 1. Modalidades de desarrollo del PAT-UA

La acción tutorial se desarrolla a través de actividades de dos ti-
pos, según indica el punto 2.2. de la Convocatoria PAT 
2022/2023: presenciales, entre las que se distinguen tutorías gru-
pales y tutorías individuales, y no presenciales, destinadas según 
el texto de referencia a temas puntuales informativos.

Es notorio que la existencia de un grupo de estudiantado en 
línea supone una quiebra en la funcionalidad de estas dos moda-
lidades, quedando el proceso tutorial circunscrito exclusivamente 
a acciones exclusivas de la modalidad virtual. Esta situación nos 
lleva a plantear la necesidad de implementar una «modalidad re-
forzada de tutorización», una modulación de la acción tutorial a 
través de la cual subvenir las necesidades de estos estudiantes que 
se encuentran, ab initio, en una situación de desigualdad.

Figura 6.2. Modalidades de desarrollo de actividades tutoriales. Convocatoria 
2022/2023.



1256. El papel del PAT en las asignaturas y docencia en línea

6.2.3. Contexto 2. Periodo de la acción 
PAT y acciones específicas

Este trabajo trae causa del desempeño de nuestra función como 
tutor PAT desarrollada durante el curso 2022/2023 en los grupos 
de primer curso del grado en Criminología (grupos 1.º, 3.º, 4.º 
y 5.º). En el grupo 3.º, adscrito a la modalidad en línea, hemos 
ostentado la doble condición de tutor/docente, impartiendo la 
asignatura Introducción al Derecho Administrativo. Esto nos ha 
permitido alcanzar un mayor conocimiento y contacto con el 
grupo, al que pertenecen un total de 78 personas.

Al ser alumnado de primer curso, el ámbito objetivo de la ac-
ción PAT a reforzar se ha centrado sobre el primero de los tres 
períodos en que se agrupan las acciones tutoriales de acompaña-
miento y orientación de la guía PAT: la acogida e inclusión en el 
contexto universitario. Este periodo temporal tiene una impor-
tancia capital dentro del del trabajo de tutorización pues, como 
es sabido, la Convocatoria PAT 2022/2023 lo llega a incluir den-
tro de las necesidades prioritarias del alumnado:

La acción tutorial proporcionada por este programa da respuesta a 
dos necesidades prioritarias de nuestro alumnado: por una parte, la 
acogida y la inclusión en el contexto universitario y, por otra, el 
apoyo y la orientación en el desarrollo de su itinerario académico y 
profesional.

Identificada así la muestra y delimitado el ámbito objetivo, 
hemos seguido como hoja de ruta en nuestra experiencia los ob-
jetivos principales marcados para el primer periodo por nuestra 
guía PAT. De este modo, bajo el amparo de la acción tercera: 
«Reflexionar sobre los factores, debilidades y fortalezas que pue-
den mejorar o dificultar una adaptación e inclusión efectiva en 
el contexto universitario», se ha elaborado una encuesta para co-
nocer el grado de cumplimiento y satisfacción con las acciones 
primera «Conocer la universidad» y segunda «Conocer las fun-
ciones del acompañamiento tutorial a través del PAT y su profe-
sorado tutor y tutora». A estas se ha unido la valoración de algu-
nas de las medidas propuestas para la implementación de la 
«modalidad reforzada».
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Figura 6.3.a. Periodos de desarrollo PAT.

Figura 6.3.b. Acciones específicas del primer periodo. Acogida e inclusión en con-
texto universitario.

Las medidas de refuerzo propuestas afectan tanto al equipo 
PAT (tutora/alumnado mentor) como al programa PAT, en este 
caso concreto de la Facultad de Derecho.
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Figura 6.4. Ámbito subjetivo de las medidas que hay que adoptar.

6.3. Método
El formulario utilizado para recoger las impresiones del alumna-
do virtual se ha confeccionado mediante la herramienta Google 
Forms, ha sido accesible durante tres días y se ha informado so-
bre su existencia a través de un anuncio en campus virtual. Ade-
más, sobre todo ello se informó con carácter previo al alumnado 
mentor, que difundió la noticia a través de la herramienta de in-
teracción más utilizada por el estudiantado del grupo hasta la 
fecha: la mensajería instantánea (aplicación WhatsApp).

En el encabezamiento de la encuesta se ha informado de su 
objeto, y no se han solicitado datos personales para su cumpli-
mentación, siendo las respuestas completamente anónimas. Es 
importante aquí resaltar que una de las principales dificultades 
en la confección de la encuesta tuvo que ver con la determina-
ción precisa del concepto y funciones del alumnado mentor. De-
tectada esta carencia, se estimó conveniente facilitar a los partici-
pantes una definición operativa, de modo que el grupo tuviera 
un conocimiento preciso del significado y funciones de la figura 
por la que se le iba a consultar. Esta caracterización se obtuvo a 
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través de la información ofrecida en la web de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UA sobre la convoca-
toria del alumnado mentor del curso 2022/2023.

Figura 6.5. Definición operativa contenida en el anuncio de convocatoria para 
alumnado mentor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

En la encuesta se han planteado seis preguntas con cuatro 
ítems de respuesta en cada una, además de una última pregunta 
abierta a cualquier cuestión o sugerencia de los consultados, con 
una extensión limitada a trescientos caracteres.

Como se indicó supra, las preguntas han centrado su atención 
sobre ámbitos subjetivos específicos: tutora o tutor PAT, alum-
nado mentor y programa PAT de la Facultad de Derecho. En re-
lación con el primero, se ha abordado la relevancia de la figura 
en la modalidad en línea, la determinación de su función más 
relevante y, finalmente, la frecuencia con la que debían celebrar-
se las reuniones grupales con la tutora o el tutor. En cuanto al 
alumnado mentor, se ha buscado conocer la opinión del grupo 
respecto al papel desempeñado por este en su modalidad, así 
como el perfil que consideraban que debía tener. Finalmente, en 
relación con el programa PAT de Derecho, se ha planteado la 
conveniencia de ofrecer información sobre el alumnado mentor 
–nombre y dirección institucional–, siguiendo el ejemplo de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que 
contiene en su web un listado del estudiantado mentor agrupa-
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do por plan de estudios y algunos vídeos de presentación de las 
mentoras y mentores en los de forma directa se ponen a disposi-
ción de sus compañeras y compañeros.

Figura 6.6. Oferta del estudiantado mentor disponible en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante.

6.4. Resultados
6.4.1. Sobre la participación

En primer lugar, es importante destacar la más que considerable 
participación en el cumplimiento de la encuesta. Según adverti-
mos desde el inicio del curso, la asistencia del alumnado en lí-
nea a las reuniones del PAT es significativa, probablemente debi-
do a la necesidad adicional de información que tienen en com-
paración con el resto de estudiantado presencial.

Según creemos, ha podido influir quien ejerce la tutoría sea 
una de las personas vinculadas a la universidad con la que el 
grupo en línea interactúa con mayor frecuencia y, además, que 
se haya dado preferencia a la interacción en tiempo real o síncro-
na mediante el uso de la aplicación Meet. Además, la doble con-
dición tutor/docente ha podido contribuir, esencialmente, por el 
clima de confianza creado. Finalmente, hay que mencionar el 
efecto positivo que ha tenido el uso combinado de herramientas 
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de comunicación institucionales (anuncio en campus virtual) y 
extraoficiales (WhatsApp), que han permitido una difusión am-
plia y, a nuestro juicio, efectiva, como demuestra el gráfico con-
tenido en la figura 6.7.

Figura 6.7. Participación en la encuesta: «El papel del PAT en las asignaturas y 
docencia en línea».

6.4.2. Sobre las preguntas y las respuestas obtenidas

Entrando en el análisis de los resultados obtenidos, cabe indicar 
que el 68 % ha considerado el papel de acompañamiento de la 
tutora o el utor PAT en la modalidad en línea como muy impor-
tante, considerándolo importante un 29 %. Solo un 3 % ha con-
siderado poco importante su labor.

Figura 6.8. Percepción de la importancia de la labor del tutor/a PAT en docencia 
en línea.

Entre las funciones del tutor PAT más valoradas, un 49 % ha 
señalado la explicación de las guías de las asignaturas, sistemas 
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de evaluación, contenido y bibliografía, mientras que un 34 % 
ha considerado más importante la ayuda en cuestiones adminis-
trativas (secretaría, matrícula, becas, etc.). Es significativo, a 
nuestro juicio, que tan solo un 5 % haya considerado relevante 
la información sobre adaptaciones curriculares.

Figura 6.9. Asesoramiento académico y docente como función más relevante del 
tutor o tutora PAT.

Respecto de las reuniones con el tutor/a PAT, el 56 % ha creído 
necesario, tras su experiencia como estudiante del grado en lí-
nea, mantener al menos dos reuniones en cada semestre, mien-
tras que el 44 % ha considerado que una reunión al semestre se-
ría suficiente.

Figura 6.10. Acción específica que hay que aplicar en la «modalidad reforzada»: 
dos reuniones por semestre como mínimo.
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Respecto al alumnado mentor, el 59 % considera que se trata 
de una figura muy importante, siendo para el 34 % importante y 
tan solo para un 7 % una función de poca importancia.

Figura 6.11. Percepción de la relevancia de la mentoría entre iguales en docencia 
en línea.

En cuanto al perfil o características de la mentora o el mentor, 
un 34 % ha considerado que debía tratarse de una alumna/o que 
esté cursando el curso inmediatamente siguiente al del grupo tu-
torizado, mientras que el 34 % considera que debe tratarse de 
una persona que esté en el mismo curso que los tutorizados. El 
17 % entiende que debe tratarse de una alumna/o de último cur-
so, mientras que tan solo un 15 % considera que el curso cursa-
do no es relevante a efectos de ejercer la función de mentoría.

Figura 6.12. Perfil del alumnado mentor: regla [n + 1 curso].

Finalmente, como pregunta dirigida a conocer la aceptación 
de algunas mejoras propuestas dentro del marco de la «modali-
dad reforzada», el 98 % ha considerado conveniente poder con-
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tar con la información y datos de contacto del alumnado mentor 
en la web del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de De-
recho, tomando como ejemplo el trabajo desarrollado por la Es-
cuela Politécnica Superior, cuyo enlace ha sido accesible a través 
de la propia encuesta.

Figura 6.13. Voluntad de inclusión de datos de contacto del alumnado mentor en 
web del PAT de la Facultad de Derecho.

6.5. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos creemos estar en disposición 
de afirmar, siquiera prudencialmente, lo siguiente:

I. El papel de la tutora o el tutor PAT es valorado como espe-
cialmente relevante en el grado virtual. Como se ha señalado en 
la introducción de este trabajo, la falta de presencialidad es un 
factor condicionante de primer orden que despliega efectos so-
bre las relaciones interpersonales del alumnado, pero también 
sobre el desarrollo de las acciones tutoriales, mentoría incluida. 
De hecho, como han señalado Adell y Sales (2000) y se ha indi-
cado supra, uno de los elementos fundamentales de la educación 
a distancia es la interacción, dentro de la cual podemos distin-
guir cuatro tipos específicos del ámbito educativo: (i) interac-
ción estudiante-profesor, (ii) interacción estudiante-contenido, 
(iii) interacción estudiante-estudiante e (iv) interacción estu-
diante-interfase comunicativa (McIsaac y Gunawardena 1996, 
en Adell y Sales, 2000).

Según nuestra experiencia, la acción tutorial sobre este grupo 
particular de estudiantes debe dirigirse a reforzar las necesidades 
en, al menos, dos de estas manifestaciones específicas: la interac-
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ción estudiante-profesorado, que generará no solo motivación, 
retroalimentación y orientación académica, y, en menor medida 
pero igualmente importante, la interacción estudiante-estudian-
te, de la que pueden obtener un valioso intercambio de informa-
ción, ideas, motivación y, directamente relacionado con nuestro 
estudio, ayuda no jerarquizada o mentoría entre iguales. A nues-
tro juicio, las tutorías grupales, como herramienta síncrona, in-
crementan esta interacción y son imprescindibles para un correc-
to desarrollo de nuestra acción tutorial en línea.

Siguiendo a Gisbert (2002) y en analogía con lo que indica 
respecto de la configuración de roles y funciones de los docentes 
que desarrollan su actividad en entornos tecnológicos de forma-
ción, el tutor del grupo en línea debe ser un «supervisor acadé-
mico», llevando a cabo el seguimiento y supervisión del alumna-
do para realizar feed-backs que ayuden a mejorar los procesos de 
formación.

A nuestro juicio, la tutora o el tutor PAT virtual debe centrar 
su actuación en las cuestiones académicas y docentes. Sin duda 
las cuestiones administrativas y las relacionadas con las adapta-
ciones curriculares son muy importantes, pero según defende-
mos aquí, deben ser atendidas de forma indirecta. En estos ca-
sos, la tutora o el tutor debe servir de enlace con el personal de 
administración y servicios de la universidad, pero no debe prio-
rizar estas funciones en detrimento de las cuestiones educativas 
que le son propias y exclusivas: es personal docente y, por ello, 
está capacitado/a y debe formarse para ofrecer información ade-
cuada sobre cuestiones académicas o educativas que puedan sur-
gir en relación con las guías de las asignaturas, convocatorias, 
fechas de exámenes o fuentes bibliográficas, pero también sobre 
aspectos de especial relevancia educativa como los métodos de 
estudio, gestión de tiempo, etc.: quien ejerce la tutoría, en este 
contexto, es la persona de referencia encargada de «orientar, mo-
tivar y guiar al estudiante en los contenidos objetivo de estudio y 
en el cómo estudiar a distancia, orientándole, induciéndole y 
alentándole para que no se sienta solo en su aprendizaje a dis-
tancia» (Rodríguez, 2014, p. 53).

Reforzando lo anterior, algunas autoras han señalado que la 
función académica es considerada como una de las tareas más 
relevantes de la tutora o tutor virtual, por lo que esta «deberá ser 
competente en aspectos relacionados con el dominio de los con-
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tenidos, el diagnóstico y la evaluación formativa de los estudian-
tes» (Llorente, 2007, p. 28).

Para las cuestiones técnicas administrativas contamos con un 
gran equipo de profesionales especializados, colectivo PAS, al 
que creemos debe remitirse al alumnado, en beneficio de su pro-
pio interés y para que puedan obtener una información de con-
trastada solvencia técnica. No se trata de desatender por comple-
to las consultas administrativas, pero sí de ponderar el peso de 
cada una de las funciones y tareas que el apartado 5.1 de la Con-
vocatoria PAT 2022/2023 establece para el profesorado-tutor y 
centrar los esfuerzos en funciones propias de la docente tutora o 
tutor.

En el grado en línea, estas cuestiones resultan aún más impor-
tantes en la medida en que el alumnado de primer curso ve limi-
tadas sus posibilidades de conocimiento de cuestiones académi-
cas por falta de presencialidad y de contacto cotidiano con su 
profesorado; en el contexto virtual, es la figura de referencia en 
la mayor parte de las cuestiones docentes. De hecho, la tutora, 
en un entorno virtual de aprendizaje, se convierte en una facili-
tadora del aprendizaje del alumnado, siendo importante que 
desde un primer momento sea capaz de determinar expectativas, 
necesidades e intereses del alumnado, objetivos para los que la 
interacción es un aspecto fundamental (Llorente, 2007: 36). Y 
en favor de esta interacción, resulta imprescindible el estableci-
miento de tutorías virtuales síncronas.

II. Como acción específica para el establecimiento de una 
«modalidad reforzada» en el grado en línea deben programarse 
al menos dos reuniones grupales por semestre, independientes 
de la tarea de presentación virtual ante el grupo asignado que se 
realiza en septiembre.

Implementando esta acción conseguimos dotar de contenido 
concreto al cronograma del plan de trabajo del PAT-UA, «tabla 
3» de la guía PAT de la Universidad de Alicante. A nuestro juicio, 
este plan de trabajo marca una excelente hoja de ruta, pero re-
quiere un desarrollo específico a través de la adopción de medi-
das concretas que permitan programar determinadas acciones 
que se mantengan en el tiempo y puedan ser objeto de fiscaliza-
ción anual.

En nuestro caso, debido a las particularidades del grupo tuto-
rizado y atendiendo a sus demandas, consideramos que estas 
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dos reuniones grupales deben celebrarse, dentro del primer se-
mestre, en la última semana de octubre y diciembre. Con esta 
determinación se busca, respecto de la fecha en octubre, cubrir 
las contingencias que hayan podido surgir en las primeras cuatro 
semanas tras el inicio del curso. Respecto a diciembre, se preten-
de atender aquellas dudas que el estudiantado pueda albergar 
antes de la convocatoria oficial C2.

En cuanto al segundo semestre, creemos conveniente estable-
cer las reuniones la última semana de febrero y mayo. La prime-
ra con objeto de conocer las contingencias que hayan podido 
surgir tras la realización de la convocatoria oficial C2. En mayo, 
para exponer al alumnado tutorizado la evaluación, comunica-
ciones y propuestas realizadas durante las jornadas PAT celebra-
das entre los meses de marzo y abril, así como para atender las 
cuestiones que puedan acontecer respecto de las convocatorias 
C3 y C4.

III. En relación con el alumnado mentor, cabe afirmar que la 
figura es vista como de gran importancia, ajustándose el perfil de 
candidatas y candidatos a la regla [n + 1 curso]. A nuestro juicio, 
este criterio selectivo resulta procedente, en la medida en que se 
trata de alumnas y alumnos que tienen reciente la experiencia 
personal con las asignaturas del curso anterior. Además, con ella 
parecen evitarse inconvenientes como el cambio del profesorado 
de la asignatura, que en general suele impartir docencia durante 
algunos años consecutivos. Entendemos que todo ello depende-
rá en último término de las candidaturas disponibles, aunque 
creemos oportuno proponer a estos efectos la continuidad del 
actual grupo de mentoras. Creemos que el ejercicio continuado 
en el tiempo de los cargos de tutoría y alumnado mentor tiene 
efectos muy positivos, dada la experiencia acumulada y la con-
fianza generada tras el trato periódico.

A nuestro juicio, la figura de la mentoría entre iguales en la 
docencia en línea resulta imprescindible, pues viene a reforzar la 
construcción de la llamada «comunidad de aprendizaje». Palloff 
y Pratt (1999, en Del Mastro, 2007) han afirmado que la clave 
del proceso de aprendizaje radica en las interacciones entre las 
alumnas y alumnos, las interacciones entre el profesorado y el 
alumnado, y la colaboración en el aprendizaje que resulta de es-
tas interacciones. Se trata, en suma, de la formación de una co-
munidad de aprendizaje a través de la cual el conocimiento 
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toma significado y es recreado promoviendo un adecuado apren-
dizaje. Las acciones que aquí se proponen buscan, como fin últi-
mo, la creación de esa comunidad entre el estudiantado del gra-
do en línea.

IV. Finalmente, el gran porcentaje de votos a favor de la dis-
ponibilidad de un acceso directo a los datos de contacto y expe-
riencias del alumnado mentor emplaza al Programa PAT de la 
Facultad de Derecho a crear, dentro de su sede electrónica, un 
espacio destinado a información relacionada con el estudiantado 
mentor. Esta acción encuentra su fundamento en una de las fun-
ciones específicas del profesorado tutor, contenida en el aparta-
do 5.1. de la Convocatoria PAT 2022/2023, que viene a impulsar 
la realización de propuestas de mejora de la acción tutorial al 
coordinador/coordinadora PAT de su centro o facultad.

Todo lo anterior nos lleva a considerar, siguiendo a Valverde 
y Garrido (2005) que la función tutorial es uno de los pilares 
sobre los que se consolida la educación en línea y, precisamente 
por ello la acción tutorial desarrollada por el equipo PAT está 
llamado a desempeñar un papel especialmente relevante. La fal-
ta de presencialidad se enfrenta directamente a las posibilidades 
de interacción en sus diversas manifestaciones, pero la labor 
conjunta del tutor o tutora y el alumnado mentor dentro de esta 
«modalidad reforzada» podría ser un factor de cambio que con-
siga efectos muy positivos.

Como nos recuerda Rodríguez (2014, p.51):

[El] tutor en la educación a distancia adquiere un rol más activo, no 
espera a que el educando se «acerque» a él, como es común en la 
educación presencial, sino que busca al estudiante durante todo el 
proceso educativo orientándole y motivándole para que no se sien-
ta solo durante su andadura educativa a distancia. La sensación de 
soledad y de falta de atención tutorial y docente son factores claves 
en la decisión, tomada por un discente, de no seguir adelante.

Esperamos que la «modalidad reforzada» y las acciones aquí es-
bozadas sirvan como primer paso de ese acercamiento y esa bús-
queda.
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Resumen
La tutorización del alumnado universitario es un reto que los docentes han de 
asumir e implica muchos desafíos y a la vez aprendizajes. El hecho de aplicarlo 
en los diferentes niveles de un grado constata que la realidad y las necesidades 
de estos sean muy diferentes. Este estudio describe un estudio de caso, la si-
tuación del Campus de Alcoy de la Universidad de Alicante, donde la tutoriza-
ción se ejerce por un único docente que atiende los cuatro grupos existentes, 
correspondientes a los cuatro cursos del grado de Maestro de Educación Infan-
til. El que ello se dé en un campus pequeño, con alumnado y profesorado con-
viviendo en espacios reducidos y con una realidad más cercana a una gran fa-
milia que a un gran campus; hace que las dificultades que comporta el que el 
alumnado tenga intereses tan dispares como los que pueden tener los estu-
diantes del primer a los del último curso, se vean disipadas. En la descripción 
se apuntan aquellas actividades que han ayudado a generar entre todo el co-
lectivo (tanto alumnado como profesorado) un ambiente de confianza y mutuo 
apoyo. Se pretende, así, aportar ideas y sugerencias para aquellas realidades 
similares que se pudieran dar.

Palabras clave: acción tutorial, estudiantes universitarios, orientación univer-
sitaria, tutorización local.

7.1. Introducción
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, en el que se es-
tablece el Estatuto del Estudiante Universitario, en su capítulo II 

7. Tutorización de los estudiantes de todos los 
cursos de un grado
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(artículo 8, apartado e) dice que los estudiantes universitarios 
tendrán derecho a:

Recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y du-
rante los estudios, para facilitar la adaptación al entorno universita-
rio y el rendimiento académico, así como en la fase final, con la fi-
nalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesio-
nal y la continuidad de su formación universitaria. (p. 109358)

Por tanto, es de obligado cumplimiento que las universidades 
ofrezcan este servicio de orientación y guía a los estudiantes uni-
versitarios. Desde este Real Decreto, incluso en algunos casos an-
tes, docentes y universidades españolas han puesto recursos y 
empeño en ofrecer este servicio y en tratar de regular y gestionar 
la forma de llevarlo a cabo (Álvarez González, 2013; Ferrer, 
2003; García Antelo, 2011; García Nieto, 2008; Rodríguez Espi-
nar, 2004).

Es interesante ver cómo ha evolucionado en la última década 
estas prácticas de llevar la tutorización a la universidad. Así, Ro-
dríguez-Hoyos et al. (2015) constatan, al entrevistar y recoger las 
opiniones de los estudiantes de los primeros cursos de grado ver-
tidas en grupos de discusión, que existe una manifiesta debili-
dad de la orientación académica en la transición de los jóvenes a 
la Universidad. Sin embargo, también estos jóvenes estudiantes 
universitarios reconocen que esta tutoría académica podría faci-
litar la mejora e innovación de los procesos de la educación su-
perior. Diversos estudios (Alonso-García et al., 2018; Amor y 
Dios, 2017; Boixadós et al., 2017; Gastón y Rekalde, 2016; Ló-
pez y González, 2018; Lorenzo, 2021; Martínez et al., 2020; Ver-
cher-Ferrándiz, 2021) ponen de manifiesto que, en la acción tu-
torial en educación universitaria, las principales demandas del 
alumnado versan sobre:

• consultas sobre materias académicas,
• quejas sobre la escasa formación y predisposición del profe-

sorado,
• dudas y problemas sobre metodologías y el uso de las tecno-

logías digitales (estas están más relacionadas a la etapa del 
confinamiento por la covid-19 y a aquellas formaciones uni-
versitarias que se dan en línea).
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Y los docentes detectan que deben dedicar mucho tiempo de 
esta tutorización a resolver cuestiones administrativas y a preve-
nir que no se dé el abandono de los estudios universitarios por 
los estudiantes que recurren a esta acción tutorial.

A modo de ejemplo, si nos fijamos en las posibilidades que 
brindan las tecnologías digitales en la tutorización del alumna-
do, y aunque parezca que el confinamiento provocado por la co-
vid-19 ha incorporado muchas más posibilidades de llevar a 
cabo la tutoría del alumnado con los recursos de las videoconfe-
rencias, este tipo de tutorías ya se realizaban antes incluso, y ade-
más estaban muy bien valoradas por el alumnado (Metz y Bezui-
denhout, 2018; Pérez-Serrano et al., 2020).

En la Universidad de Alicante, antes incluso de la promulga-
ción de este real decreto, en 2006, se lanzó el Programa de Ac-
ción Tutorial de la Universidad de Alicante (PAT), cuyo objetivo 
es «proporcionar al alumnado universitario acompañamiento y 
asesoramiento al comienzo y a lo largo de su carrera universita-
ria», tal y como se recoge en la Guía de planificación del PAT (ICE 
de la UA, 2020), en la que también se argumenta que la finali-
dad de la tutorización PAT es doble al dar respuesta a dos necesi-
dades prioritarias del alumnado universitario: por una parte, su 
acogida e inclusión en el contexto universitario y, por otra, el 
apoyo y la orientación en el desarrollo de su itinerario académi-
co y profesional.

También a lo largo de esta última década es interesante revi-
sar cómo ha ido cambiando la percepción de los estudiantes de 
la Universidad de Alicante en torno a la tutorización PAT. Así, 
Hernández-Amorós et al. (2017) recogen, en un estudio entre 
280 estudiantes de los grados de Maestro de Educación Infantil y 
Primaria, que una mayoría de los estudiantes no identifica el 
PAT como una fuente de ayuda personal, sino como una herra-
mienta de orientación académica y profesional. Además, propo-
nen como necesidades y demandas más urgentes, un mayor ase-
soramiento académico e información sobre el PAT, pero sin con-
siderar apenas ideas relacionadas con el apoyo afectivo. Unos 
años más tarde, también con alumnado del grado de Maestro de 
Educación Primaria, Hernández-Amorós y Urrea-Solano (2021) 
constataban que el alumnado reconocía que en el PAT encontra-
ban el acompañamiento académico, profesional y personal que 
buscaban, destacando que les permitía un fortalecimiento de la 
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confianza, así como la aparición de sentimientos de pertenencia 
al grupo.

Si nos fijamos en la Universidad de Alicante, al igual que en 
otras muchas universidades españolas, el papel de tutores recae 
en docentes universitarios y también se da la función de mento-
rización y de acompañamiento en los llamados alumnos mento-
res. Y la distribución de estos agentes de la tutorización y mento-
rización se realiza por grados o, en el mejor de los casos y si la 
amplia disponibilidad de personas lo permite, en encargarse de 
un grupo de alumnado de un mismo nivel o curso, o bien de 
varios grupos de un mismo nivel. Así, por ejemplo, ocurre con la 
tutorización del alumnado de la Escuela Superior de Alicante 
(Spairanni y Nescolarde, 2021), del alumnado de la Facultad de 
Derecho (Asensi y Beltrán, 2021), del alumnado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (Tolosa, 2021) o del 
alumnado de los grados de la Facultad de Educación (Hernán-
dez-Amorós et al., 2017). Esta distribución de la tutorización por 
cursos o niveles de los diferentes grados, como suele ir asociado 
a similares edades, niveles competenciales, condiciones e intere-
ses, hace que las necesidades que se plantean en estas tutorías 
sean las mismas. Así, es muy frecuente que, en los primeros cur-
sos de los grados, las necesidades vayan más encaminadas a por 
ejemplo: cuestiones administrativas, recursos de aprendizaje, 
técnicas de estudio, becas y ayudas, gestión del estrés (Asensi y 
Beltrán, 2021). En cambio, en los últimos cursos las necesidades 
e inquietudes plasmadas por el alumnado a los tutores son: sali-
das laborales, másteres, trabajos de final de grado o idiomas (Pe-
reira et al., 2019).

De ahí que el hecho de tutorizar a la vez todos los cursos de 
un grado presenta una variedad mayor de intereses y necesida-
des planteadas por el alumnado de los diferentes niveles del gra-
do, por lo que ello representa una mayor dificultad para el do-
cente y para el alumnado mentor (si se da también a la par esta 
figura) a la hora de guiar, tutorizar y mentorizar a dicho alumna-
do. Aunque esta mayor dificultad que se presenta en tutorizacio-
nes de estas características se puede ver menguada si, en vez de 
tener varios grupos de todos los niveles o cursos, se tiene solo 
uno de cada y, además, se concentran en un mismo campus, 
donde solo se imparte ese grado. Esto precisamente es lo que 
ocurre en el Campus de Alcoy, en el que solo se imparte el grado 
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de Maestro de Educación Infantil y solo hay un grupo de cada 
uno de los cuatro cursos del grado; así, concentrados en dos edi-
ficios, se dispone de un ambiente y un contexto más familiar y 
cercano.

7.2. Objetivos
Esta investigación tiene como objetivo describir y divulgar las ca-
racterísticas que ha presentado la tutorización PAT de cuatro gru-
pos de estudiantes, pertenecientes a los cuatro cursos del grado 
de Maestro en Educación Infantil que la Universidad de Alicante 
tiene en su Campus de Alcoy. La tutorización ha estado llevada a 
cabo por una alumna mentora y el autor de este capítulo, entre 
los meses de septiembre de 2022 y mayo de 2023. Para alcanzar 
este objetivo, se detallarán todas las actividades llevadas a cabo 
durante este tiempo, y se analizarán los resultados obtenidos de 
las acciones realizadas para que, con ello, este estudio de caso 
pueda servir a otras acciones similares que se puedan llevar en 
un futuro, bien en la Universidad de Alicante, o bien en cual-
quier otra universidad que pueda presentar un caso semejante.

7.3. Descripción de la experiencia
Dadas las limitaciones de la investigación que vamos a describir, 
se trata de un estudio de caso, que tan solo es representativo de la 
situación particular descrita, pero que puede ayudar y orientar 
otros futuros casos o ejemplos que tengan características similares.

Como ya se ha comentado, un único docente (con ayuda en 
los últimos meses de una alumna mentora) es el responsable de 
la tutorización de los estudiantes de cuatro grupos de los cuatro 
cursos del grado de Maestro de Educación Infantil del Campus 
de Alcoy de la Universidad de Alicante, durante el curso acadé-
mico de 2022-2023.

7.3.1. Alumnado tutorizado y tutor PAT

El alumnado del grado de Maestro de Educación Infantil del Cam-
pus de Alcoy de la Universidad de Alicante se encuentra distribui-
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do en los cuatro cursos que componen el grado y en dos edificios 
relativamente próximos (a cinco minutos andando de uno a otro). 
En las dos aulas del edificio de la Cámara del Comercio de Alcoy 
(calle Sant Francesc, 10) se imparte la docencia de 1.º y 2.º. Y en 
las dos aulas del edificio de AITEX (Plaza Emilio Sala) se imparte 
la docencia de 3.º y 4.º. En total suponen 127 estudiantes con 
edades comprendidas entre los 18 y los 46 años, siendo la mayo-
ría de ellos de localidades muy diversas de toda la comunidad va-
lenciana, y solo un pequeño porcentaje lo es de la propia Alcoy. 
Esto hace que muchos de estos estudiantes residan en pisos alqui-
lados donde conviven con otros de su misma clase o grupo. La 
distribución por cursos de los estudiantes es la siguiente:

• 1.er curso: 42 estudiantes
• 2.º curso: 25 estudiantes
• 3.er curso: 22 estudiantes
• 4.º curso: 38 estudiantes

Por otro lado, el tutor PAT de los cuatro grupos del Campus 
de Alcoy, el que suscribe esto, cuenta con la ventaja de ser profe-
sor de dos asignaturas de los grupos de Alcoy desde hace años y 
en este curso académico. El que estas dos asignaturas sean en 2.º 
y 3.º y que las haya impartido en cursos anteriores también en 
Alcoy me posibilita conocer a todo el alumnado a excepción del 
de primer curso. Además, el hecho de residir en Alcoy también 
repercute positivamente en la tutorización, pues, como se verá 
más adelante, el poder coincidir con el alumnado en la calle o 
en un supermercado (por poner un ejemplo de los muchos que 
se han dado) posibilita una tutorización más estrecha, cercana y 
hasta familiar, que el alumnado agradece y que le favorece.

7.3.2. Acciones realizadas

Ante esta realidad del agrupamiento de estudiantes del Campus 
de Alcoy y atendiendo a las obligaciones como tutor de estudian-
tes universitarios, se llevaron a cabo diversas acciones entre sep-
tiembre de 2022 y mayo de 2023, que se detallan a continuación.

• Presentación presencial del tutor a los cuatro cursos: pasando 
por las dos aulas del edificio de la Cámara de Comercio y las 
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dos aulas de AITEX. En cada clase, además de una pequeña 
presentación del tutor y de las funciones como tutor PAT, se 
atienden las primeras preguntas, dudas e inquietudes del 
alumnado. En cada curso se estuvo aproximadamente una 
media hora con esta presentación, siendo en el caso del alum-
nado de primero donde se estuvo más tiempo, unos 45 mi-
nutos, dado que el volumen de preguntas y dudas que pre-
sentaron fueron mucho mayores que las de los otros cursos.

• Presentación del tutor a través de correos electrónicos a todos 
los coordinadores de todas las asignaturas de los cuatro cursos 
del grado de Maestro de Educación Infantil. En dichos correos, 
personalizados a cada coordinador o coordinadora, se ofrecía 
la posibilidad de colaborar e interactuar en todo lo relativo a 
dichas asignaturas y su impartición en el Campus de Alcoy.

• Comunicación mediante un anuncio en la plataforma UA 
Cloud de la convocatoria de la figura de alumno/a mentor/a. 
Tras haberles mencionado esta figura en las presentaciones 
presenciales a todos los estudiantes, se les avisa mediante un 
anuncio de que se abre la convocatoria de poder optar a ser 
alumnado mentor.

• Comunicación y posterior asesoramiento en las dos convoca-
torias de adaptaciones curriculares que se ofertan desde la 
Universidad de Alicante.

• Recogida de información, a través de un formulario de Goo-
gle Forms que se distribuyó a todo el alumnado, de las necesi-
dades de formación y de orientación que necesitan los estu-
diantes del Campus de Alcoy.

• Tutorías individuales: un total de 56, 27 tutorías fueron onli-
ne (20 por la aplicación de tutorías de la plataforma UACloud 
de la Universidad de Alicante más 7 por correo electrónico) y 
29 tutorías presenciales. Aunque son 56 sesiones individua-
les, el número de alumnado atendido es de 43, dado que ha 
habido alumnado que ha reincidido en consultas/sesiones in-
dividuales, pero con diferentes temáticas.

• Anuncios con información y divulgación de actividades, be-
cas, cursos, actividades culturales. Durante todo el periodo de 
tutorización se mandaron 16 anuncios con temas diversos: 
obras de teatro, exposiciones, conferencias, y otras activida-
des culturales que se celebraban en la sede del Campus de Al-
coy o bien organizadas por la UA. Así como convocatorias de 
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cursos de formación, de becas, ayudas, encuestas de satisfac-
ción, descuentos en viajes, etc.

• Tutorías informales presenciales. Al ser Alcoy una ciudad rela-
tivamente pequeña y el Campus de Alcoy encontrarse en el 
centro, y el domicilio y área de movilidad del tutor ser tam-
bién el centro de Alcoy, se produjeron, durante todo el perio-
do de tutoría, encuentros casuales que los estudiantes aprove-
chaban para preguntar sus dudas y manifestar sus inquietudes 
y preocupaciones. Igual eran encuentros en un supermercado, 
en una papelería-librería, o en la oficina de Correos.

• Tutoría grupal en línea, a través de Google Meet, el tres de no-
viembre de 2022, donde se trataron los temas de interés: tra-
bajos final de grado (TFG), oposiciones, otras salidas profe-
sionales a la finalización de estudios. Asistieron 21 personas 
(20 mujeres y un hombre), mayoritariamente del tercer curso.

• Primer café tertulia. El 4 de abril de 2023, presencial en un 
aula de la sede del Campus de Alcoy en la Cámara de Comer-
cio, a las 16:15 horas, se trató sobre el seguimiento de los es-
tudios, problemas con las instalaciones o con profesorado de 
las diferentes áreas y de los diferentes cursos. Asistieron 12 
personas, la alumna mentora y el tutor PAT. El tutor PAT lle-
vó café y pastas, y fue una reunión bastante amena, distendi-
da y cordial. Sirvió para crear grupos, conexión y enlaces en-
tre estudiantes de los cursos inferiores y los cursos superiores.

• Segundo café tertulia. El 27 de abril de 2023, presencial en un 
aula de la sede del Campus de Alcoy en la Cámara de Comer-
cio, a las 16:15 horas, se trató sobre la certificación que se les 
da al finalizar el grado de Valenciano, sobre las menciones, so-
bre las asignaturas optativas, sobre las convalidaciones de asig-
naturas, así como sobre los prácticums y los TFG. Asistieron 16 
personas, la alumna mentora y el tutor PAT. El tutor PAT llevó 
café y pastas, y fue una reunión bastante amena, distendida y 
cordial. Sirvió para seguir afianzando el grupo, mantener las 
relaciones hechas en el primer café tertulia y establecer nuevas 
conexiones y relaciones con alumnado de los cuatro cursos.

Además de todas estas acciones más o menos formales con  
la participación e implicación del tutor, se han dado otras con la 
participación de otras personas:
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• Alumna mentora. Desde diciembre de 2022 y hasta mayo de 
2023, se contó con la ayuda de una alumna mentora. No se 
produjo antes por un error de asignación. Pero dicha alumna 
vino muy bien, ya que permitió establecer puentes de interco-
nexión más directos, eficaces e inmediatos entre el alumnado 
y el tutor PAT.

• Profesorado del Campus de Alcoy. Al tratarse de un grupo pe-
queño de docentes los que imparten clase en el Campus de 
Alcoy, y el coincidir en los cambios de clase o cambios de un 
edificio a otro si se impartían clases en el primer o segundo 
curso y a la vez en tercero y cuarto, lo que permitió que nos 
conociéramos todos y que hubiese también una comunica-
ción y conexión directa de estos docentes con el tutor PAT.

Por último, y gracias a la intervención y cooperación entre los 
diferentes agentes que participan en este Campus de Alcoy, se 
posibilitaron acciones como:

• mensajes de recuperación y seguimiento ante enfermedades 
del alumnado;

• mensaje de pésame ante el fallecimiento de la madre de una 
alumna;

• celebraciones de cumpleaños;
• celebración de fallera mayor y dama de honor de una falla de 

dos alumnas de ciudades distintas a la de Alcoy;
• acompañamiento al hospital de un alumno lesionado al ir a 

clase ( con el seguimiento de la lesión producida y la mejoría 
de esta a lo largo de las cuatro semanas que duró);

• reuniones informales entre alumnado de diferentes cursos 
para tomar café o para tomar unas cervezas;

• asistencia a exposiciones, charlas, obras de teatro, películas, 
etc., en pequeños grupos de alumnado que se animaron a 
participar.

Todas estas situaciones son tan solo ejemplos concretos de lo 
que se llegó a crear en el Campus de Alcoy durante el curso acadé-
mico 2022-2023, una situación que se asemeja más a un ambiente 
local y familiar, en el que se ha generado un sentimiento de colabo-
ración y participación en grupo que va más allá del compañerismo 
que se presenta entre estudiantes que realizan un mismo grado.
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7.4. Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en aque-
llas acciones de las que se han podido recoger datos proporcio-
nados por el alumnado tutorizado.

Una de las primeras acciones consistió en recoger las necesi-
dades de información y asesoramiento. El cuestionario creado 
para tal fin recibió un total de 35 respuestas, distribuidas entre el 
alumnado de los diferentes cursos tal y como se puede ver en la 
figura 7.1. Estas 35 respuestas suponen una participación del 
27,3 %, que, si bien está lejos de ser representativo, sí que es un 
buen porcentaje a tenor de los que se suelen dar en este tipo de 
encuestas.

Figura 7.1. Participación del alumnado por cursos en el cuestionario de necesidades.

Y de las respuestas obtenidas, se constata que los temas que 
más interesan al alumnado participante de dicho cuestionario, 
teniendo en cuenta que los de 3.º y 4.º ya suponen un 77,1 %, 
son aquellos temas que más afectan al alumnado de los últimos 
cursos de cualquier grado: TFG, oposiciones, másteres, y becas y 
ayudas, tal y como se aprecia en la figura 7.2.
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Figura 7.2. Intereses y necesidades de formación y asesoramiento del alumnado 
tutorizado.

En las tutorías individuales (56), las cuestiones más tratadas 
fueron: certificación del valenciano (18), convalidaciones de asig-
naturas (12), cómo elegir área, docente y tema del TFG y las men-
ciones (11), elección de centros donde realizar el prácticum (7), 
compatibilidad de horarios, cambio de fechas de exámenes, y 
otras cuestiones administrativas relacionadas con las asignaturas 
(5) y quejas sobre docentes, instalaciones y servicios donde se cur-
san los estudios del grado (3) (véase de forma gráfica en la tabla 
7.1). Dado que estas tutorías individuales, tal y como se ha co-
mentado anteriormente, corresponden a 43 estudiantes, ello su-
pone que han hecho uso de este servicio un 33,6 % del alumnado.

Tabla 7.1. Temáticas más frecuentes de las tutorías individuales

Tématica n

Quejas instalaciones o sobre docentes III

Convalidaciones IIIIIIIIIIII

Valenciano – Certificación al acabar IIIIIIIIIIIIIIIIII

Prácticum IIIIIII

Correo UA + Wifi Eduroam + Administración IIIII

Menciones + TFG IIIIIIIIIII
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7.5. Conclusiones
De esta experiencia se desprende que tutorizar los cuatro nive-
les o cursos de un grado universitario, aun a pesar de hacerlo en 
tan solo un grupo de cada curso, implica una dificultad añadida 
a una situación normal, ya que las necesidades de orientación y 
seguimiento de los estudiantes no son las mismas las de los es-
tudiantes de los primeros cursos frente a las de los últimos cur-
sos. No es lo mismo tutorizar un nivel o curso con varios gru-
pos (una práctica habitual en muchas tutorizaciones universita-
rias) que tutorizar los cuatro cursos del Campus de Alcoy. 
Como se ha visto, ello conlleva que hay que controlar muchas 
más cosas, ya que los intereses del alumnado son más variados 
(no son los mismos intereses e inquietudes las que tienen las 
alumnas de 1.º que las que tienen las alumnas de 4.º). Sin em-
bargo, el hacerlo con un grupo de alumnado que vive en una 
realidad y en un contexto muy familiar, limitado a unos peque-
ños espacios y en los que hay un contacto y una complicidad 
entre todos los agentes participantes (alumnado y profesorado), 
lo hace mucho más enriquecedor, y eso también permite al tu-
tor PAT aprender y sentirse más útil., en este último caso. Al fi-
nal, a través de una serie de actividades como las descritas en 
este estudio, se facilita la integración de todos los miembros del 
grupo y la aparición de un sentimiento de colaboración y coo-
peración entre todos ellos, que nos permite afirmar que es 
como crear un gran grupo, o una gran familia, en la que todos 
participan. Ello ha hecho que haya habido estudiantes que, sin 
ser mentores, han ayudado en algún momento a otros estudian-
tes, aunque tampoco fuesen de su grupo clase. E igualmente 
con el profesorado, ha habido algunos docentes del Campus de 
Alcoy, que sin ser tutores PAT, han ayudado en algunos mo-
mentos a tutorizar, acompañar y guiar al alumnado del Campus 
de Alcoy.

Pensamos que la descripción de estas experiencias, aunque 
no dejen de ser un estudio de caso y tener sus limitaciones, 
como, por ejemplo, la muestra tan pequeña con la que se cuen-
ta, no dejan de ser interesantes por si lo aquí descrito puede ayu-
dar a que se den otros casos de éxito en la tutorización de reali-
dades similares o que presente características semejantes a las 
aquí descritas.
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Ello no quita que la realidad aquí descrita, que ha pasado en 
un curso académico concreto, con un grupo de alumnado y pro-
fesorado muy particular y en un ambiente como es el ambiente 
local del Campus de Alcoy, sea una situación que se ha dado en 
esta ocasión tal y como hemos descrito, pero que en otro año, 
con otro grupo de alumnado y posiblemente (se habla de que el 
próximo curso se ubicará el Campus de Alcoy en un único edifi-
cio) con otra realidad; lleve a unas actividades y resultados muy 
distintos a los aquí plasmados. Pero esto demuestra que la tutori-
zación universitaria es un reto que debe ser afrontado situación a 
situación, grupo a grupo, y en cada realidad y contexto particular, 
siempre tratando de ofrecer al alumnado la mejor orientación y 
el mejor acompañamiento en sus años universitarios posible.
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Resumen
La orientación formativa y profesional de los maestros y maestras debería 
acompañarlos durante toda su carrera docente para la mejora de su actuación, 
pero también tiene que proporcionarse sistemáticamente mientras cursan los 
estudios universitarios. Para dar una respuesta efectiva a la información que 
precisan, en situaciones concretas, es necesario reconocer las necesidades del 
alumnado a través de las dudas, críticas y comentarios que nos transmiten. En 
el caso que se presenta, se realiza a través del Programa de Acción Tutorial 
(PAT) de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, entre los años 
2020-2023. El objetivo es valorar futuras actuaciones sobre las cuestiones que 
más preocupan al alumnado del Grado de Educación Infantil y Primaria en la 
carrera y para su futuro laboral. El trabajo tiene como objetivo conocer la opi-
nión de los estudiantes sobre factores relevantes para utilizar las tutorías del 
PAT, y así identificar sus necesidades y mejorar el PAT. Este proceso se enmar-
ca en el enfoque impulsado desde el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) para reivindicar una forma de entender la educación universitaria en la 
que el alumnado asume un papel activo en su aprendizaje. Esto implica una 
revalorización de la acción tutorial para reforzar el proceso formativo y el de-
sarrollo general de los alumnos y alumnas universitarios.

Palabras clave: orientación, docentes, formación, laboral, académica, tutorías.

8.1. Introducción
Partimos de la premisa de que los universitarios del grado de 
Educación Infantil y Primaria están lo suficientemente forma-

8. La orientación profesional y académica de los 
futuros docentes
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dos, desde el punto de vista curricular, para enfrentarse al mun-
do laboral, teniendo en cuenta la formación teórica y las prácti-
cas reales a través del prácticum1. Este constituye una materia 
obligatoria en los grados de Educación y es una parte esencial de 
la formación práctica inicial, puesto que permite el contacto con 
la realidad de los centros educativos en los que luego trabajarán. 
De hecho, hay estudios, como el de Colomo-Magaña et al. 
(2019), que lo consideran un elemento clave en los procesos de 
tutorización y analizan la percepción que los estudiantes tienen 
de esta experiencia, sobre la que, de hecho, surgen muchas pre-
guntas a través de la acción tutorial.

Sin embargo, los conocimientos teóricos que los estudiantes 
van adquiriendo en el Grado y las prácticas desarrolladas hasta 
finalizar el cuarto curso, no siempre les permiten aclarar las du-
das sobre temas concretos, cuestiones prácticas de la carrera o 
relacionadas con su futuro profesional. Por eso, en trabajos 
como los de Pons Miranda et al. (2019) se reclama un mayor in-
centivo para mejorar la formación de nuestro profesorado. De 
hecho, investigaciones recientes tienen como objetivo específico 
reconocer las necesidades de orientación del alumnado (Delga-
do García et al., 2021), mientras que otras se encaminan a estu-
diar los elementos que conforman la identidad profesional de 
los futuros docentes para detectar necesidades específicas (Souto- 
Gómez et al., 2020).

La obligación de cumplir un programa académico apretado, 
en la mayoría de los casos, en otros por la falta de información o 
herramientas, imposibilita que el profesorado universitario, 
dentro de su labor docente, pueda contribuir en una orientación 
laboral y académica concreta, más allá de la orientación sobre la 
asignatura que imparte y las dudas que esta genera. Dopico Ro-
dríguez (2013) ya constata cómo el profesorado universitario 
mantiene «una relación tutorial con sus alumnos basada en los 
encuentros programados en el despacho para seguir fijando la 
línea argumental de las clases presenciales» (p. 213).

Es evidente que las tutorías académicas son en un factor clave 
de la labor docente (Álvarez, 2008), pero su función actual en el 
ámbito del EEES obliga a una reflexión sobre su significado y 

1. En la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante el programa académi-
co incluye la formación a través del prácticum I, II y III.
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valor por parte de todos los agentes relacionados, además de los 
docentes y discentes (González et al., 2009), con el fin de conse-
guir una optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y una mayor proyección hacia el futuro profesional. Además, la 
convergencia con Europa y sus directrices en materia educativa 
implica la necesidad de homogeneizar la función tutorial en la 
educación superior (Lobato et al., 2004).

Como se plantea García (2019), hay que tratar de superar las 
insuficiencias que se detectan en la práctica tutorial, dentro de 
los planes universitarios, para impulsar otras de mayor y mejor 
alcance. Así toma sentido la existencia de los programas de ac-
ción tutorial (PAT) y las figuras del tutor PAT y alumnado men-
tor PAT, cuyas acciones contribuyen a la orientación personali-
zada de los alumnos y alumnas, en lo educativo, lo personal y lo 
profesional (Alcón, 2003).

El tutor PAT tiene su plan orientado a la mejora de la aten-
ción integral del alumnado que, en el caso de la Universidad de 
Alicante, promueve el Vicerrectorado de Transformación Digital, 
a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). En este 
caso, la estructura de trabajo del programa está formada por la 
coordinación general del ICE, que genera un plan de actuación 
marco en el que se integra la supervisión, la provisión de recur-
sos formativos y de orientación, la evaluación del programa y la 
coordinación de centro (facultades y escuelas universitarias).

La figura del alumno mentor o alumna mentora, por su parte, 
tiene como función principal compartir los beneficios de su ex-
periencia con el alumnado más joven que está en los primeros 
cursos del grado, pero también, tiene que orientar a los que es-
tán en otros cursos superiores hacia el tutor PAT. Por tanto, es un 
puente entre el centro universitario, el tutor PAT y el alumnado 
de cualquier curso. El papel de un estudiante mentor, en defini-
tiva, es el de acercar a los alumnos hacia el PAT para que puedan 
resolver, mediante un plan de acción, las cuestiones que les pre-
ocupan.

Las carencias de una tutorización que vaya más allá de los 
problemas con las asignaturas, exámenes o trabajos se eviden-
cian claramente cuando el alumnado hace consultas o comenta-
rios a través de las tutorías PAT. Sin embargo, hay que aclarar 
que no siempre es problema de las acciones o programas que se 
llevan a cabo en la universidad, sino de los propios estudiantes 
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que no conocen el espacio de las tutorías o no acuden a él (Klug 
y Peralta, 2019), a pesar de los constantes mensajes informativos 
y las propuestas de reuniones, seminarios o jornadas de orienta-
ción.

La propuesta que se presenta en este artículo surge de la re-
flexión sobre las tutorías PAT planeada con fines orientativos y 
formativos para el alumnado del grado de Infantil y Primaria de 
la Universidad de Alicante, en la Facultad de Educación, en la 
que se forman a los futuros docentes de diferentes áreas y men-
ciones. El trabajo tiene como punto de partida el artículo de Pe-
reira González et al. (2019) y, como en su caso, este se apoya en 
un compromiso con la formación y el desarrollo profesional de 
los discentes; la necesidad de la mejora de la calidad de los pro-
gramas de grado y las orientaciones; y la exigencia de una tutori-
zación con proyección de futuro.

Los planteamientos que concretan la propuesta abarcan el 
ámbito académico y profesional e implican, indirectamente, lo 
social y personal. Se pretende evidenciar, por una parte, las nece-
sidades y preguntas concretas que tienen los discentes del progra-
ma PAT-EDU. Por otra parte, y partiendo de la anterior, creemos 
que hay que concienciarse sobre la necesidad de la formación y 
tutorización continúa basada en un reciclaje permanente en el 
ámbito docente universitario. Este estudio se vincula a otros que 
evidencian cómo las universidades de todo el mundo están po-
niendo en marcha diferentes acciones de orientación y acompa-
ñamiento al alumnado a través del PAT (Vallejo et al., 2022), 
como respuesta a las necesidades detectadas por el alumnado.

8.2. Objetivo del trabajo
El objetivo de la investigación es analizar las necesidades especí-
ficas de orientación de los estudiantes que se están formando 
para ser maestras y maestros del grado de Educación Infantil y 
Primaria, en la Facultad de Educación de Alicante. Se lleva a cabo 
una revisión de las demandas de los estudiantes para concretar 
acciones y respuestas. El estudio realizado permitirá obtener una 
información concreta para mejorar la atención dentro del plan 
de acción tutorial, en concreto, sobre orientación profesional, 
salidas laborales, dudas académicas y posibilidades formativas.
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Como apuntan Clares et al. (2020), hay que centrarse en el 
desarrollo de la tutoría y la orientación como factores clave en la 
calidad de la Educación Superior, pero para ello, hay que plan-
tear la necesidad de analizar la opinión del alumnado respecto a 
su desarrollo, evaluando las prioridades y las carencias que de-
bemos percibir como las propuestas de mejora.

Por otra parte, y siguiendo a Pereira González et al. (2019), la 
orientación debe ser «preventiva» y no solo contribuir al esclareci-
miento de dudas, sino al desarrollo de los estudiantes y a la ges-
tión de sus emociones. Siguiendo el estudio elaborado por estos 
autores, los objetivos del trabajo que se presenta, siguiendo las 
directrices de la coordinación del PAT-EDU, serán los siguientes:

• Fomentar acciones tutoriales grupales e individuales según 
las cuestiones a tratar.

• Orientar a todos los estudiantes, en cada curso, desde la llega-
da a la universidad hasta el curso final.

• Corresponsabilizar a todo el personal universitario, además 
de los docentes.

• Intentar incluir la formación y orientación como contenido 
transversal en las asignaturas de la carrera.

• Detectar y evaluar las necesidades orientativas concretas.
• Recoger la información para el estudio de las necesidades for-

mativas.

Creemos que para alcanzar los objetivos del programa de tu-
torización PAT-EDU de la Facultad de Educación de Alicante, 
para la orientación y formación de los docentes, se precisa que 
los estudiantes adquieran unas habilidades, capacidades y com-
petencias, como explican Castaño et al. (2012), necesarias para 
que las decisiones tutoriales alcancen un fin concreto:

• Fomentar la autoevaluación, autoestima y autocontrol de las 
aptitudes.

• Promover la autorreflexión sobre las propias necesidades.
• Aceptar la ayuda y orientación ofrecida por el PAT.
• Asumir un compromiso personal.
• Asumir un papel principal en su aprendizaje (Gallardo Castel 

et al. 2021).
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Todos estos objetivos permitirán canalizar la información 
académica para el desempeño de la labor discente en los estu-
dios de grado elegidos, para luego orientarla al ámbito profesio-
nal. Elegir las salidas laborales óptimas dependerá del conoci-
miento que se tenga de los requerimientos y condiciones vincu-
lados al desempeño profesional. Esto significa que el alumnado 
asume un papel activo, a la vez que revaloriza la tarea de la ac-
ción tutorial para reforzar el proceso formativo y el desarrollo 
integral en el contexto universitario.

En resumen, este trabajo se propone reconocer la opinión del 
alumnado acerca de los elementos relevantes en el uso de las tu-
torías PAT para identificar sus necesidades y mejorar la acción 
tutorial relacionada con la mejora del entorno académico y la 
proyección sobre su futuro docente. Como veremos a continua-
ción, en el diseño del estudio se adopta un enfoque evaluativo-
descriptivo a partir de unas tablas sobre cuestiones que preocu-
pan a los universitarios de la Facultad de Educación, de la Uni-
versidad de Alicante.

8.3. Descripción de la experiencia
8.3.1. Tipo de investigación

Se trata de una investigación evaluativa (Chamorro y Borjas, 
2020; De Aro y Bolívar, 2020) en la que se valora el propósito o 
fin de la investigación, en lugar de un método o procedimiento 
específico. Este tipo de metodología se orienta a producir cono-
cimiento para mejorar la calidad, la eficiencia y eficacia, así 
como el impacto de la información que se presenta. Por otra 
parte, también sigue un método descriptivo, ya que hay una re-
cogida de datos para sus análisis, lo que permite reflexionar so-
bre un contexto concreto (Valle et al., 2022). Se busca describir y 
explicar lo que se investiga en tres pasos: elegir, analizar e inter-
pretar para evaluar la situación concreta del PAT-EDU con res-
pecto a las salidas profesionales y a las dudas académicas.

Esta propuesta nace de la necesidad de evidenciar la labor tu-
torial y el apoyo que este ofrece al alumnado durante la carrera 
universitaria, sobre el futuro desempeño docente y las salidas 
profesionales, y sobre la gestión de cuestiones académicas.
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Los datos han sido obtenidos durante las sesiones tutoriales 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante entre el 
año 2020 a 2023. Se han seleccionado los ítems más frecuentes. 
La información se ordena en tres tablas en función de tres blo-
ques de contenidos: académico, laboral y pensamiento crítico.

Estas tablas servirán para futuros estudios pensando en la me-
jora del programa tutorial, para futuras acciones formativas y 
para organizar encuestas de valoración.

8.3.2. Diseño del instrumento

Se han diseñado y validado tres tablas: la primera, con los ítems 
más frecuentes sobre la orientación académica; la segunda, sobre 
la orientación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Educación. La tercera sobre opiniones y críticas del alumnado en 
cuestiones relacionadas con la tutorización.

Cada tabla está compuesta por asuntos sobre los que los dis-
centes han preguntado o sobre temas que han mencionado de 
forma recurrente. Las tablas, como se ha explicado, podrán servir 
para distintos propósitos: elaborar un cuestionario para conocer 
la opinión de los discentes sobre su grado de satisfacción a la 
hora de usar las tutorías; la de crear una guía online o bien, la de 
preparar un documento guía sobre departamentos o institucio-
nes que podrán dar respuesta sobre temas concretos. Sin embar-
go, esta acción permite interpretar en este artículo los puntos 
fuertes y los de mejora de la actuación tutorial en materia de 
orientación académica y laboral.

Tabla 8.1. Relación de cuestiones para la orientación académica PAT-EDU

Total Cuestiones más frecuentes

Menciones disponibles y criterios para su elección

El prácticum en la universidad: clases y elaboración de la memoria

El prácticum en los centros educativos: objetivos y procedimiento

El TFG (trabajo fin de grado): elección del tema

El TFG (trabajo fin de grado): orientación sobre la elaboración del trabajo

El TFG (trabajo fin de grado): orientación sobre defensa oral, consejos y habilidades ne-
cesarias
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Convalidaciones entre los grados de Educación Infantil y Primaria

Presentación de trabajos académicos (normas APA 7.ª edición)

Estrategias para preparar un examen

Orientación sobre adaptaciones curriculares: qué son, para qué sirven y quién las puede 
solicitar

Información sobre el aprendizaje lingüístico: en lenguas extranjeras o en valenciano. 
Cuestiones sobre el «mitjà en valenciano» y su equivalente al nivel C1

Información sobre ayudas al alumnado, movilidad (Erasmus +) o de otro tipo de becas 
para cursar estudios universitarios, estancias SICUE

Orientación sobre los recursos de la biblioteca

Orientación sobre el CAES (Centro Apoyo del Estudiante)

Orientación sobre actividades universitarias no académicas (deportes, espectáculos, 
cursos de verano, etc.)

Estrategias para mejorar las calificaciones en trabajos y exámenes de grado

16 Ítems de orientación académica

Tabla 8.2. Relación de cuestiones para la orientación laboral PAT-EDU

Total Cuestiones más frecuentes

Salidas laborales dentro de España: colegios públicos, concertados o privados

Salidas laborales fuera de España: lectorados y auxiliares de conversación a través del 
Ministerio de Educación y Cultura

Estudio del máster: por qué hacerlo y cuál elegir

El doctorado para ser docente universitario

Otras salidas profesionales: editoriales, formador socioeducativo, formador en centros 
culturales, orientador, investigador, etc.

Preparación de las oposiciones

Elaboración de un currículo profesional

La entrevista de trabajo

Becas y ayudas económicas

Participación en congresos y seminarios especializados

Formación a través de jornadas y cursos especializados

Información sobre webs de empleo y formación

12 Ítems de orientación profesional
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Tabla 8.3. Relación de comentarios críticos

Total Cuestiones descritas

Lamentan no recibir ninguna información profesional dentro de las asignaturas que es-
tán cursando.

Se quejan de que las asignaturas son excesivamente teóricas y no se ve la utilidad para 
la futura docencia.

Lamentan no recibir orientación sobre las salidas profesionales como alternativa a la 
docencia.

Admiten que no están interesados en las tutorías grupales porque les interesan más las 
cuestiones personales. No le ven la utilidad.

Admiten no acudir a encuentros, seminarios y jornadas organizadas para la orientación 
profesional porque están ocupados o por falta de motivación.

Admiten no hacer excesivo caso de los correos de acción tutorial si creen que no les 
afecta.

Prefieren utilizar un WhatsApp de la facultad abierto por alumnos para consultar sus 
dudas.

Recurren al tutor del PAT cuando ya están muy perdidos o en una situación límite.

Reconocen no tener muy clara la utilidad de formar parte del PAT.

Desconocen la figura del alumnado mentor y su utilidad, así como la posibilidad de serlo.

10 Ítems de orientación profesional.

Los datos que se presentan han sido recogidos en las tutorías 
PAT-EDU desde 2020 a 2023 y han sido validados a través del 
análisis bibliográfico con trabajos orientados a la mejora de la 
orientación profesional y académica de los PAT universitarios.

La información de las tablas se ratifica con la que aparece en 
la web de la Universidad de Alicante, donde se presentan res-
puestas para preguntas frecuentes del alumnado2 sobre diversos 
contenidos y otras más específicas relacionadas con el PAT.3

8.4. Resultados
El estudio presentado evidencia, en primer lugar, que existe un 
desconocimiento del alumnado sobre las herramientas que la 

2. https://web.ua.es/es/oia/faq/preguntas-mas-frecuentes.html
3. https://educacio.ua.es/es/programa-de-accion-tutorial-pat-edu.html

https://web.ua.es/es/oia/faq/preguntas-mas-frecuentes.html
https://educacio.ua.es/es/programa-de-accion-tutorial-pat-edu.html
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universidad pone a su servicio. Las preguntas y dudas más fre-
cuentes están casi siempre respondidas por los órganos compe-
tentes, pero el alumnado no es capaz de encontrarla o entender 
el contenido. Tampoco conocen los centros de apoyo y ayuda 
para resolver cuestiones puntuales, como el Centro de Apoyo al 
Estudiante (CAE) que forma parte del Secretariado de Apoyo a 
Estudiantes y Empleabilidad. Son un equipo multidisciplinar de 
técnicos cuya misión es ofrecer una atención específica a los 
alumnos de la Universidad de Alicante con el fin de garantizar su 
plena participación universitaria, siguiendo los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.

También se ha podido demostrar que la escasa participación 
en acciones de orientación del PAT no depende del programa, y 
su oferta, sino de las preferencias del alumnado por solventar 
sus dudas por otros canales no oficiales.

Los estudiantes hacen una crítica sobre la escasa atención que 
se presta a su orientación profesional cuando cursan las asigna-
turas del Grado de Educación. Sin embargo, existen encuestas 
para evidenciar estas carencias dentro de la asignatura, pero los 
estudiantes no canalizan sus dudas a través de esta herramienta 
porque desconfían del anonimato y de una respuesta eficaz.

Uno de los temas por el que se demuestra mayor interés es el 
de conocer las posibilidades profesionales que tienen tanto fuera 
como dentro del país, relacionado con la docencia u otras áreas 
de empleabilidad, pero sobre todo por las oposiciones públicas 
dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

En general, siguiendo a Solaguren-Beascoa y Moreno (2016), 
descubrimos que tienen una actitud muy positiva cuando com-
prenden la relevancia de acción tutorial y sus ventajas, sobre 
todo, cuando obtienen una información muy diferente que la 
recabada a través de los compañeros.

8.5. Conclusiones
La literatura obtenida de las tutorías PAT descubre que este pro-
grama es clave como instrumento de mejora para la calidad uni-
versitaria de la educación. Sin embargo, se evidencia que todavía 
es imprescindible realizar esfuerzos para lograr que los estudian-
tes confíen y se acerquen a las tutorías. También se ha llegado a 
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la conclusión de que las tutorías de las asignaturas de los grados 
precisan mejoras. Las tutorías de los profesores no solo deben 
orientarse a las cuestiones de exámenes y trabajos, sino a la 
orientación de las asignaturas para el desempeño profesional 
dentro de los planes de estudios de los grados. Por tanto, esta 
acción tutorial debe plantearse como una estrategia de mejora 
dentro del proceso de cambio en las universidades españolas 
(Gargallo et al., 2019; Guerra et al., 2016) hacia un proyecto eu-
ropeísta.

Creemos que el uso apropiado de las tutorías en el ámbito de 
las asignaturas y del PAT para la resolución de problemas, con-
tribuyen a mejorar el rendimiento de los alumnos y alumnas, ya 
que se optimiza en tiempo y esfuerzos.

Por otra parte, la orientación laboral y académica recibida a 
través del programa tutorial permite recibir una información 
precisa sobre el funcionamiento de la universidad, sobre las no-
vedades académicas o laborales, sobre ayudas al alumnado (de 
movilidad o de otro tipo) para diferentes fines, etc. Todo ello 
contribuye para ofrecer una calidad formativa que se refleja en 
los resultados obtenidos en la carrera y revertirá en el futuro de 
los estudiantes.

En este trabajo, a diferencia de otros estudios sobre acciones 
tutoriales, no nos hemos detenido en cuestiones sobre motiva-
ción y seguridad (Gallardo et al. 2019), que serían objeto de otro 
estudio con el fin de estimular tanto al alumnado como al profe-
sorado en cuestiones tutoriales. En nuestro caso, el trabajo se ha 
centrado en detectar y analizar las cuestiones que más preocu-
pan al alumnado para poder potenciar, a través de la tutoriza-
ción, la formación continua, favorecer la innovación, fomentar 
la resolución de problemas y orientar sobre la ubicación profe-
sional futura más idónea para cada perfil discente.

En nuestra experiencia, el alumnado que utiliza el PAT, en 
concreto sobre cuestiones académicas y de salidas profesionales, 
siempre se muestra satisfecho con la ayuda recibida. Consiguen 
solventar dudas y reciben orientación objetiva contrastada. Al fi-
nal, el tutorando descubre la utilidad de este programa.

Como puntos de mejora, el programa debe trabajar sobre la 
falta de estímulo inicial de los estudiantes para acudir al tutor PAT 
o al alumno mentor. A pesar del trabajo informativo desarrollado 
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y los PAT de las 



166 Fortaleciendo el aprendizaje

diferentes facultades, todavía hay un desconocimiento sobre el 
programa, los tutores y los objetivos para los que se han creado. 
Los estudiantes que no conocen el programa creen que el PAT es 
una continuación de las tutorías del docente para cuestiones de la 
asignatura, por eso, no siempre se acude a las actividades propues-
tas. Sin embargo, siguiendo a Paricio (2005), el marco específico 
de cada acción tutorial será determinante en función de la titula-
ción y el perfil del discente-docente, como se deduce de las VII 
Jornadas PAT UA,4 celebradas en abril de 2023, donde se compar-
tieron experiencias de diferentes facultades, tutores y mentores.

Finalmente, debemos ser cautos en cuanto a la información y 
los resultados expuestos, ya que el estudio se ha realizado con 
un solo tutor, aunque en años diferentes, en una facultad y uni-
versidad concreta. Por tanto, resultaría fundamental llevar a cabo 
este trabajo de búsqueda y análisis con otros grupos de Educa-
ción y otras titulaciones de la misma universidad para finalmen-
te, contrastarlo con otras universidades. El objetivo es demostrar 
la efectividad del PAT en cuanto a la orientación académica y 
profesional, y trabajar en la mejora y difusión de este programa.
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Resumen
El Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante proporciona 
acompañamiento y asesoramiento al alumnado durante su carrera universita-
ria. El equipo del PAT está formado por docentes y estudiantes mentores. Los 
medios de comunicación habituales entre el alumnado y los tutores son el co-
rreo electrónico y los mensajes escritos. En el presente trabajo presentamos 
una experiencia de acción tutorial desarrollada el curso 2021-2022, en la que 
se utiliza el teléfono móvil como herramienta principal de contacto entre el 
alumnado y el tutor PAT. En él, realizamos un análisis de la cantidad y la cali-
dad de las intervenciones y de los asuntos tratados (muy superior a la de los 
cursos anteriores); y presentamos los resultados de una encuesta que nos per-
mite conocer de primera mano la percepción positiva del alumnado sobre la 
acción tutorial desarrollada y sobre el grado de utilidad del empleo del teléfo-
no móvil. El artículo finaliza haciendo públicas las conclusiones del estudio y 
planteando algunas cuestiones dignas de debate como el grado de protección 
de la información que proporcionan los teléfonos móviles o la licitud del uso 
de canales de comunicación no oficiales en la Universidad con fines tutoriales.

Palabras clave: acción tutorial, grado en Historia, teléfono móvil, tutor, alum-
nado.

9.1. Introducción
El Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Ali-
cante (UA) tiene como objetivo proporcionar al alumnado 
acompañamiento y asesoramiento al comienzo y a lo largo de su 

9. El uso del teléfono móvil en la acción tutorial 
del grado en Historia
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carrera universitaria, y responde a dos necesidades prioritarias 
del estudiantado: por una parte, la acogida y la inclusión en el 
contexto universitario, y, por otra, el apoyo y la orientación en el 
desarrollo de su itinerario académico y profesional. El PAT tiene 
un equipo de tutores y tutoras en cada facultad de la UA, que 
son coordinados por un responsable de centro y dirigidos, a su 
vez, desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Alicante, 2022).

En junio de 2020 ingresé en el equipo tutorial de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y desde entonces he sido uno de los tutores 
del Grado en Historia. En febrero de 2022, asumí nuevas res-
ponsabilidades en el PAT al aceptar el encargo del equipo deca-
nal de dicho centro y convertirme en el coordinador del equipo 
tutorial en la citada Facultad. Mi participación en el PAT, como 
tutor y como coordinador de centro, me ha hecho ser conscien-
te de las dificultades que tienen los tutores y tutoras a la hora de 
conocer la realidad cotidiana en las aulas. Mi voluntad de acer-
carme al día a día de mi alumnado tutorizado me generó la im-
presión de que los canales de comunicación «tradicionales» que 
utilizamos en el PAT con tal fin (correos electrónicos y tutorías 
virtuales de UACloud Campus Virtual, la intranet académica y 
administrativa de la Universidad de Alicante) no son los más 
eficaces para tratar con los delegados y delegadas de curso, o 
con el alumnado, en cuestiones tocantes a la acción tutorial, ya 
que son medios diacrónicos que generalmente utilizan tiempo 
después del surgimiento de un problema, cuando este se ha 
agravado y necesitan apoyo para intentar resolverlo. El alumna-
do está acostumbrado a utilizar el teléfono móvil en su día a día 
para comunicarse, para buscar información y compartirla, y 
para intentar buscar soluciones a sus dificultades (IAB Spain y 
Elogia, 2022).

Teniendo en cuenta estas premisas, al inicio del presente cur-
so 2021-2022, decidí iniciar una investigación sobre el valor del 
uso del teléfono móvil en la acción tutorial de los cursos 1.º y 
4.º del citado grado en Historia. El trabajo que damos a conocer 
es el fruto de dicha investigación.

La literatura científica relacionada con la acción tutorial y el 
teléfono móvil no trata sobre las posibilidades de su uso como 
medio de comunicación con el alumnado, sino sobre otras cues-
tiones como la adicción a internet y el phubbling (Oporto Alonso 
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et al., 2021) o la puesta a disposición del alumnado de teléfonos 
de apoyo contra situaciones de acoso escolar. Pocos trabajos re-
flexionan sobre el uso de las TIC en la acción tutorial (Torres 
García, 2013).

9.2. Objetivos
El objetivo principal del estudio ha sido evaluar la utilidad del 
teléfono móvil (WhatsApp y llamadas) como principal canal de 
contacto y comunicación con el alumnado y con quienes ejercen 
de delegados de los cursos 1.º y 4.º del grado en Historia duran-
te el curso 2021-2022.

Asimismo, nos hemos planteado otros cuatro objetivos se-
cundarios:

• Intentar complementar la atención telefónica con encuentros 
virtuales (con Google Meet) y presenciales (cara a cara), antes 
que con los medios diacrónicos tradicionales (correo electró-
nico, tutorías y mensajes de UACloud Campus Virtual).

• Contabilizar el número de intervenciones como tutor PAT de 
este curso y compararlo con las de años anteriores.

• Conocer el grado de satisfacción del alumnado y de los dele-
gados/as desde su percepción, como representantes del estu-
diantado.

• Realizar una categorización de los temas tratados en las inter-
venciones.

9.3. Método
Para intentar cumplir con los objetivos del trabajo hemos utili-
zado dos instrumentos: un registro de intervenciones y una en-
cuesta realizada a los delegados y delegadas de los cursos ante-
riormente citados.

En el registro recopilamos las intervenciones realizadas en to-
dos los canales de comunicación. Y una vez realizada esta tarea, 
realizamos un recuento de las acciones y del alumnado atendi-
do, y creamos un listado de temas tratados, que categorizamos y 
ordenamos.
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La encuesta fue diseñada en Google Forms y realizada a las 
cinco personas que han realizado funciones de delegación en los 
grupos 1 y 2 de primer curso, y en los grupos 1 y 2 de cuarto cur-
so (son cinco, y no cuatro, porque en el grupo 1 de cuarto hubo 
un cambio de delegado en diciembre de 2021). La encuesta reco-
gió respuestas sobre los siguientes asuntos:

• frecuencia de contacto con el tutor PAT,
• valoración de la comunicación con el tutor PAT,
• eficacia de la intervención del tutor PAT,
• frecuencia de uso de los canales (correo electrónico, teléfono, 

mensajes de UACloud, tutorías virtuales de UACloud, en-
cuentro virtual y encuentro presencial),

• utilidad de los canales para contactar con el tutor PAT,
• elección del canal más eficaz para contactar con el tutor PAT,
• utilidad de disponer del número del teléfono del tutor PAT,
• tiempo de respuesta del tutor PAT,
• grado de satisfacción del alumnado por la atención del tutor 

PAT,
• opinión sobre si el tutor PAT debería utilizar habitualmente 

el teléfono para estar en contacto con los delegados y delega-
das de grupo,

• utilidad de los canales para resolver problemas e incidencias,
• utilidad de los canales para transmitir informaciones de inte-

rés al alumnado,
• frecuencia de uso por los delegados y delegadas de los distin-

tos canales en sus comunicaciones con el alumnado,
• valoración del grupo de WhatsApp de la clase para comuni-

carse con el alumnado,
• observaciones cualitativas (preguntas abiertas).

9.4. Resultados
9.4.1. Registro de intervenciones

Antes de mostrar el análisis del registro de intervenciones, he-
mos de realizar una serie de aclaraciones previas. Por haber sido 
presentado en la VII Jornada PAT de la Universidad de Alicante 
del siete de abril de 2022, el estudio no recoge información so-
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bre la acción tutorial del curso completo, sino desde julio de 
2021 hasta marzo de 2022. El estudio se centra en las interven-
ciones realizadas en los grupos 1 y 2 del primer curso del grado 
en Historia, y en los grupos 1 y 2 del cuarto curso, del mismo 
grado, de los que he sido tutor. No obstante, también incluye 
intervenciones en segundo y tercero por solicitud de los delega-
dos y delegadas, o de los y las estudiantes que me conocían de 
cursos anteriores. En el registro, no he contabilizado intervencio-
nes de seguimiento del curso con los delegados y delegadas de 
los grupos tutorizados, actuaciones con alumnado relacionadas 
con la covid-19 (comunicación del protocolo y seguimiento de 
personas en aislamiento por contagio o trato cercano), interven-
ciones de asistencia en la firma de contratos de aprendizaje rela-
cionados con las adaptaciones curriculares y contactos con do-
centes, con autoridades académicas y con la coordinación del 
PAT en el ICE.

La mayor parte de las intervenciones tuvieron el teléfono mó-
vil (WhatsApp y llamadas) como canal de comunicación. Tam-
bién hubo acciones, muy inferiores en número, realizadas por 
medio de otros medios, como el correo electrónico, las tutorías y 
los anuncios de UACloud Campus Virtual o las entrevistas per-
sonales (presenciales o por Google Meet).

La inclusión del teléfono móvil como medio de contacto con 
el alumnado ha incrementado considerablemente las cifras de 
intervenciones y de estudiantes atendidos. A continuación, mos-
tramos los datos de intervenciones del curso pasado, 2020-2021, 
y los del actual, hasta el mes de marzo (tres meses menos).

Tabla 9.1. Comparación de intervenciones como tutor PAT en el curso 
2020-2021 y en el curso 2021-2022 (hasta marzo de 2022)

Con la información del registro de intervenciones, hemos ela-
borado una relación de cuestiones tratadas, que presentamos or-
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ganizada por temas. Dicho listado puede ser interesante para co-
nocer problemas habituales o dudas del alumnado sobre distin-
tas cuestiones.

En primer lugar, ofrecimos información de carácter admi-
nistrativo al alumnado, relacionada con la matriculación, los 
cambios de grupos (turnos) en asignaturas, las becas, las 
adaptaciones curriculares y las medidas de prevención en las 
aulas y en el campus, relacionadas con la covid-19. Sobre la 
matriculación, ofrecimos asesoramiento sobre el proceso de 
matrícula, el cambio de titulación y la salida a otra universi-
dad, y asistencia en casos de anulaciones de matrícula por 
motivos administrativos o económicos. En relación con las 
solicitudes de cambio de grupo por el alumnado, ofrecimos 
información sobre los requisitos que hay que cumplir para 
conseguir la citada modificación y sobre los trámites adminis-
trativos. Sobre las becas, informamos sobre los distintos tipos 
existentes, su tramitación y sobre la existencia de otro tipo de 
ayudas en la Universidad para casos especiales. En cuanto a 
las adaptaciones curriculares, asistimos al alumnado a la hora 
de realizar su solicitud y mediamos entre estudiantes y docen-
tes en la negociación y la firma de los contratos de aprendiza-
je. Y, por último, ofrecimos información en cada momento 
sobre las medidas de prevención y seguridad vigentes, adopta-
das para evitar la propagación de la covid-19 entre la pobla-
ción universitaria.

Así mismo, también tuvimos intervenciones de carácter aca-
démico. Las más frecuentes tuvieron relación con el asesora-
miento y la formación en técnicas de estudio, redacción y expo-
sición oral, y en la metodología de elaboración de los trabajos. 
Realizamos tareas de mentoría y seguimiento de los resultados 
académicos de determinados estudiantes que nos lo solicitaron. 
Ofrecimos información sobre las prácticas externas y la elabora-
ción y tramitación de los trabajos de fin de grado. Resolvimos 
dudas del alumnado sobre aspectos como las causas justificadas 
de ausencia, la normativa de evaluación de aprendizajes, los pro-
cedimientos de publicación de calificaciones y de reclamación 
de exámenes, la concesión de matrículas de honor y sus implica-
ciones administrativas, o la obligatoriedad o no de asistir a clase. 
Mediamos entre estudiantes y docentes en casos de coincidencia 
de fechas de exámenes. Por último, ofrecimos información sobre 
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salidas profesionales, posibilidades laborales, másteres y becas 
predoctorales.

También realizamos intervenciones de carácter más personal, 
relacionadas con alumnado con necesidades educativas especia-
les (NEE), con temas de conciliación laboral y académica, y con 
aspectos tecnológicos relacionados con el uso de UACloud Cam-
pus Virtual o los servicios externos de Google (GCloud) y Micro-
soft (MSCloud).

9.4.2. Encuesta a los delegados y a las delegadas

La encuesta sobre el uso de los teléfonos móviles ha sido realiza-
da a los nueve delegados del curso 2021-2022 en el grado en 
Historia. No obstante, únicamente hemos tenido en cuenta las 
respuestas de los delegados y delegadas de los grupos que he tu-
torizado (1 y 2 de primero y 1 y 2 de cuarto), ya que son quienes 
han sido partícipes directos de mi labor como tutor PAT. En 
cambio, para las preguntas de opinión general sí hemos conside-
rado las respuestas de los delegados y delegadas de segundo y 
tercero.

Empezamos con el comentario de los resultados. A la pregun-
ta: «¿Con qué frecuencia has mantenido contacto con tu tutor 
PAT este curso?», los cinco delegados de mis grupos tutorizados 
marcaron el valor máximo, 5 («He tenido contacto siempre que 
lo he necesitado»), en una escala que comenzaba en 0.

También respondieron de forma unánime a la siguiente pre-
gunta: «¿Cómo valoras tu comunicación con tu tutor PAT?». Los 
cinco delegados marcaron el valor máximo, el 5, que correspon-
día a «muy útil».

La siguiente cuestión fue: «¿Ha sido eficaz la intervención de 
tu tutor PAT?». Tres delegados marcaron la máxima valoración, 5 
(«Ha sido muy eficaz»), un delegado seleccionó el 4 y un delega-
do marcó el 3. La media, por tanto, es de 3,86 sobre 5.

A continuación, les pedí que valorasen la utilidad de los cana-
les de comunicación para contactar con el tutor PAT. Habían de 
evaluar el correo electrónico, el teléfono, los mensajes y las tuto-
rías de UACloud Campus Virtual, y los encuentros virtuales y 
presenciales. Resumimos los resultados de sus votaciones en la 
siguiente tabla.
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Tabla 9.2. Evaluación de la utilidad de los canales de contacto con el tu-
tor PAT

En la tabla podemos apreciar que los delegados y delegadas 
valoran más el contacto telefónico (media de 4,6) que el presen-
cial (3,6) o el virtual (3), y que estos medios sincrónicos están, 
en sus preferencias, muy por delante de los diacrónicos que son 
tradicionalmente utilizados por los tutores y tutoras del PAT, 
como el correo electrónico, los mensajes o las tutorías virtuales 
de UACloud Campus Virtual.

Insistiendo en la pregunta anterior, les solicitamos que esco-
giesen el canal que considerasen más eficaz para contactar con el 
tutor PAT, teniendo en cuenta las limitaciones del tiempo y el 
espacio. Y de nuevo, la respuesta fue unánime. Las cinco perso-
nas encuestadas respondieron: «teléfono (WhatsApp + llama-
das)», desechando los otros canales ya citados (correo electróni-
co, mensajes de UACloud, tutorías virtuales de UACloud, en-
cuentro virtual y encuentro presencial). Todos los delegados de 
los cuatro cursos consideraron útil poder disponer del número 
de teléfono de su tutor PAT, para contactar por dicha vía.

Los delegados y delegadas de primero y cuarto respondieron 
también sobre el tiempo medio de espera de la respuesta del tu-
tor por teléfono (WhatsApp + llamada). Tres respondieron: «me-
nos de una hora» y dos contestaron «entre una hora y tres ho-
ras». Este tiempo de reacción es considerablemente inferior al de 
otros canales asincrónicos.

En cuanto al grado de satisfacción con el tutor PAT por haber 
utilizado el móvil como medio de contacto principal, cuatro de-
legados contestaron 5 («muy satisfecho») y uno respondió 4, 
siendo la media de 4,8.

Sí hubo unanimidad al responder a la siguiente cuestión: 
«¿Crees que deberían utilizar habitualmente los tutores PAT el 
teléfono para estar en contacto con los delegados?» Los cinco de-
legados contestaron «sí».

A continuación, sondeamos su opinión sobre la utilidad de 
los distintos medios de comunicación para resolver problemas o 
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incidencias, y para difundir información de interés para el alum-
nado.

Tabla 9.3. Valoración de los medios de comunicación para resolver pro-
blemas o incidencias

De cara a la resolución de problemas, los cinco delegados de 
primero y cuarto le dieron la máxima valoración (5) al teléfono. 
Por detrás, quedaron en su evaluación el encuentro personal 
(4,6) y el virtual (4,4). Y, de nuevo, recibieron valoraciones muy 
inferiores los canales habituales de relación, como las tutorías 
virtuales (2,6), el correo electrónico (1,8) y los mensajes direc-
tos de UACloud (1,8). Los delegados de segundo y tercero, pese 
a no haber probado la interacción telefónica con su tutor PAT, 
también le dieron la máxima valoración al teléfono (su media 
fue de 4,4).

Tabla 9.4. Valoración de los medios de comunicación para transmitir in-
formaciones de interés

En cuanto a la utilidad de los canales para transmitir informa-
ciones de interés, el teléfono volvió a ser el medio preferido, con 
una valoración media de 4,8. Por detrás quedaron el encuentro 
personal (4,4) y el presencial (4,2). Al tratarse de un fin no tan 
importante o delicado como la resolución de problemas, los 
otros medios tuvieron valoraciones ligeramente superiores a las 
del caso anterior: correo electrónico (3), tutorías virtuales (2,8) y 
mensajes directos (2,8).

El teléfono es, sin duda, el medio que los delegados y delega-
das de primero y cuarto utilizan con mayor frecuencia para co-
municarse en el alumnado.
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Tabla 9.5. Frecuencia de uso por los delegados y delegadas de los medios 
para comunicarse con el alumnado

Los citados representantes utilizan más el teléfono (media 
de 5) que el contacto directo con sus compañeros y compañe-
ras de clase (4,6). Y apenas utilizan el encuentro virtual (1,8) o 
el correo electrónico (0,8). Los delegados y delegadas de segun-
do y tercero también le dieron al teléfono la máxima puntua-
ción (5).

Seguidamente, les preguntamos por la importancia del grupo 
de WhatsApp de la clase para transmitir información al alumna-
do o para comentar temas relacionados con el curso. Cuatro de 
los delegados y delegadas de primero y cuarto votaron 5 y uno 
marcó el 4. Los cuatro delegados de segundo y tercero le dieron 
la puntuación máxima, 5. Los nueve delegados contestaron que 
el grupo de WhatsApp es el principal canal de comunicación de 
sus respectivas clases.

Y finalizamos la encuesta con dos preguntas abiertas sobre el 
trato con el tutor PAT y su estrategia de uso del teléfono móvil 
para la acción tutorial. En ambos casos, las respuestas fueron 
muy positivas.

Estas fueron las observaciones sobre el trato con el tutor PAT:
Comunicación muy fluida y rápida, además de útil y efectiva. Nin-
guna queja en absoluto.

Un trato muy agradable y atento ante cualquier problema de los 
alumnos.

La comunicación ha sido muy fluida y directa, ayudando a la rápida 
actuación.

El tutor está muy implicado en solucionar cualquier tipo de proble-
ma/duda u otra observación que implique directamente a los alum-
nos; es de agradecer contar siempre con un docente que te aconseje 
y te dirija hacia el mejor camino.
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Y estas otras fueron las observaciones sobre el uso del teléfo-
no (WhatsApp y llamadas) en la relación entre el alumnado y el 
tutor PAT:

La manera más rápida y efectiva de mantener el contacto y la cons-
tante comunicación.

Gran utilidad para responder dudas ante los problemas que puedan 
surgir.

Muy cómodo, rápido y eficaz.

Me parece la forma más rápida de hacer llegar comunicados acerca 
de las asignaturas u otros motivos como los sanitarios.

9.5. Conclusiones
9.5.1. Conclusiones del registro de intervenciones

La realización del registro de intervenciones nos ha permitido 
constatar cuantitativamente el notable incremento del número 
tanto de acciones tutoriales como de alumnado atendido este 
curso académico, en el que hemos utilizado el teléfono móvil 
como principal herramienta de comunicación. Asimismo, el ca-
rácter sincrónico de dicho canal nos ha permitido ganar en efica-
cia, ya que hemos dedicado menos tiempo e intervenciones por 
alumno o alumna para resolver dudas o problemas, u ofrecer la 
información solicitada.

Asimismo, hemos notado un cambio de actitud tanto entre 
los delegados y delegadas, como en el alumnado, ya que, salvo 
excepciones, el estudiantado está más dispuesto a contactar con 
el tutor PAT por teléfono que de una manera más formal (escri-
biendo tutorías virtuales, mensajes directos o correos electróni-
cos). Esta predisposición nos ha permitido detectar problemas 
en menor tiempo (en ocasiones, casi en caliente, muy poco des-
pués de que se produjesen).

Además, el uso del teléfono móvil permite un trato más per-
sonal y cercano con el alumnado, hace mucho más fluida la rela-
ción cotidiana con los delegados y delegadas, genera una mayor 
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confianza y da sensación de confidencialidad, y, aún más, es 
muy satisfactorio para el tutor porque recibe de forma directa y 
personal el agradecimiento del alumnado por su labor. Por todo 
ello, tras la experiencia positiva de utilizar el teléfono en la ac-
ción tutorial, nos resulta cada vez menos cómodo recurrir a los 
medios tradicionales, salvo en las comunicaciones más formales 
(en las que preferimos los canales escritos oficiales).

En cuanto a los temas tratados en la acción tutorial, este curso 
hemos percibido un considerable incremento tanto del número, 
como de la variedad de los casos, respecto a cursos anteriores. 
Además, el uso del teléfono móvil nos ha llevado a comprender 
mejor y más rápidamente las situaciones del alumnado, nos ha 
ahorrado tiempo a la hora de dar explicaciones y nos ha permiti-
do dar mejor solución a las cuestiones más complicadas y sensi-
bles.

9.5.2. Conclusiones del estudio cualitativo

La encuesta, por otra parte, nos ha dejado muy claro que el uso 
del teléfono móvil facilita el acceso de los delegados y delegadas 
al tutor PAT. Estos consideran muy útil poder disponer de su nú-
mero de teléfono y utilizarlo, ya que es su canal de contacto fa-
vorito tanto para resolver problemas o incidencias, como para 
difundir informaciones de interés, incluso por delante de los en-
cuentros sincrónicos presenciales o virtuales.

Los delegados y delegadas tienen una percepción muy positi-
va de la satisfacción del alumnado en relación con la atención 
del tutor PAT por teléfono. Por ello, se muestran unánimes al 
responder que los tutores del PAT deberían utilizar el móvil de 
forma habitual para entablar contacto con el estudiantado que 
requiera su intervención o con ellos mismos.

También valoran el carácter sincrónico de la herramienta, que 
reduce el tiempo de respuesta del tutor PAT y facilita la comuni-
cación. De hecho, la aplicación WhatsApp es el canal que ellos y 
ellas utilizan prioritariamente para comunicarse con el alumna-
do, además del contacto directo en clase.

Por último, las opiniones de las y los delegados muestran cla-
ramente su satisfacción con la labor del tutor PAT y con el uso 
por este del teléfono como principal herramienta de comunica-
ción.
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9.5.3. Conclusiones generales

Tras la experiencia desarrollada a lo largo del curso, podemos 
concluir que el uso del teléfono en las tareas propias del PAT 
conlleva una serie de ventajas, que enumeramos a continuación:

• uso cotidiano por el alumnado;
• inmediatez en la comunicación;
• detección más rápida, casi en caliente, de problemas e inci-

dencias;
• mayor capacidad de reacción;
• incremento del número de intervenciones;
• cercanía a los delegados y delegadas, y al alumnado mentor;
• trato directo, más personal con el alumnado;
• conocimiento más cercano de la realidad del alumnado y de 

lo que sucede en las aulas.

El empleo del teléfono también tiene desventajas o conlleva 
ciertos riesgos, ya que requiere una mayor atención por parte del 
tutor PAT y este ha de utilizar su número personal. Además, exis-
te debate sobre el grado de seguridad de las comunicaciones por 
voz y chat, y acerca del uso de un canal no oficial para la comu-
nicación con el alumnado.

De cualquier forma, mientras se concretan estos últimos as-
pectos, puedo concluir el presente trabajo afirmando mi satisfac-
ción con los resultados obtenidos en la acción tutorial gracias a 
la incorporación del teléfono móvil como principal herramienta 
de comunicación y mi voluntad de seguir utilizándolo en los 
cursos venideros.
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Resumen
Con la implantación del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES), las 
universidades deben dar respuesta a las nuevas demandas sociales, culturales 
y laborales, lo que implica que deban abordar cambios en los sistemas educati-
vos, así como la necesidad de acompañar y orientar al estudiantado durante su 
estancia en la universidad. La Universidad de Alicante (UA) implementó el Pro-
grama de Acción Tutorial (PAT) en el curso 2005/2006, con la finalidad de po-
der acompañar y orientar al estudiantado. Los tutores del grado en Arquitectu-
ra Técnica (GAT) han identificado problemas a la hora de gestionar y centrali-
zar la información que se le facilita al alumnado. El objetivo principal de este 
documento es describir los recursos que se han utilizado en el PAT del GAT 
durante el curso 2021-2022. Para gestionar y organizar la información se uti-
liza la plataforma Moodle UA. Los autores valoran positivamente la utilización 
de esta plataforma como elemento de apoyo, ya que permite un fácil acceso y 
una mayor disponibilidad del material durante todo el curso. Al mismo tiempo 
se considera necesario darle mayor visibilidad para que todo el alumnado pue-
da hacer uso de ella.

Palabras clave: Programa de Acción Tutorial, grado en Arquitectura Técnica, 
Moodle, recursos educativos.

10.1. Introducción
Desde la implantación del Espacio Europeo en Educación Supe-
rior (EEES), las universidades están invirtiendo muchos esfuerzos 
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en proporcionar orientación y apoyo al estudiantado mientras 
cursan sus estudios, de forma que les permita una mayor integra-
ción en el mundo universitario. Además, se les aporta asesora-
miento para facilitarles su inserción en el mercado laboral (Cano 
González et al., 2008; Muñoz Moreno et al., 2013; Casado Mu-
ñoz et al., 2014; de la Cruz Flores, 2017). Como estrategia para 
conseguir este objetivo se ha impulsado el uso de la tutoría, ya 
que reúne un conjunto de actividades educativas centradas en el 
estudiantado, acción que viene avalada por diferentes organis-
mos e instituciones nacionales e internacionales, como la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con el 
Informe Universidad 2000 (Baró et al., 2000), la European Uni-
versity Association (EUA) con el Informe Treds V (Crosier et al., 
2007) o la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) a través del documento eje titu-
lado Programas Institucionales de Tutoría (ANUIES, 2000).

Dentro de este contexto, la Universidad de Alicante (UA) im-
plementó en el curso 2005/2006 el Programa de Acción Tutorial 
(PAT), el cual depende actualmente del Vicerrectorado de Trans-
formación Digital. Está coordinado desde el Instituto de Cien-
cias de la Educación (ICE) y cuenta con una coordinación en las 
distintas facultades, así como en la Escuela Politécnica Superior 
(Diez Ros et al., 2021).

En la actualidad, a todo el alumnado matriculado en un gra-
do de la UA se le asigna un tutor o una tutora PAT. Las tutoras y 
tutores PAT son personal docente e investigador (PDI) del grado 
donde está matriculado el alumnado y se seleccionan a partir de 
una convocatoria pública anual que realiza el Vicerrectorado de 
Transformación Digital.

Las funciones y tareas de las tutoras y tutores vienen definidas 
en la Guía de planificación del PAT (ICE, 2019, tabla 1, p. 5). Den-
tro de las diferentes funciones y tareas a realizar por parte de las 
tutoras y tutores PAT está la de informar y orientar sobre diferen-
tes temáticas en función del curso y la titulación, como son los 
recursos disponibles de la biblioteca, los diferentes puntos de in-
formación que dispone el alumnado, cómo preparar una entre-
vista de trabajo, etc.

Los tutores del grado de Arquitectura Técnica, con una expe-
riencia dentro del PAT de más de diez años, han identificado los 
siguientes problemas relacionados con la función de informar y 
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orientar al alumnado. En primer lugar, existe una baja asistencia 
del alumnado a las reuniones grupales, a pesar de hacer una pre-
sentación al inicio de curso donde se informa sobre las diferen-
tes temáticas en función del curso académico del alumnado. En 
segundo lugar, conforme avanza el curso, los estudiantes se inte-
resan sobre estas temáticas de forma particular y les surgen du-
das sobre cómo buscar cierta información o cómo realizar algún 
tipo de gestión académica. Al mismo tiempo, no todos ellos pi-
den ayuda o preguntan a las tutoras y tutores PAT.

Por todo lo anterior, se plantea la necesidad de organizar y 
centralizar la información que disponen las tutoras y tutores 
PAT, de forma que resulte fácil localizar la información y que 
esté disponible cuando lo necesite el alumnado, independiente-
mente de la atención personalizada que puedan necesitar.

La literatura muestra que existen multitud de investigaciones 
sobre el PAT y estas versan sobre diferentes temáticas, entre otras: 
cómo valorar los programas de acción tutorial (Muñoz Riverohl, 
2003; Badillo Guzmán, 2007; Fernández et al., 2011; Lapeña Pé-
rez et al., 2011; Pantoja-Vallejo et al., 2020), cómo implantar un 
programa de acción tutorial en las instituciones (Gutiérrez Gó-
mez et al., 2003; García Pérez, 2010), qué formación y función 
tienen las tutoras y tutores PAT (Sánchez Cabezas et al., 2018; 
Perandones González et al., 2009) o qué tipo de actividades de 
formación son adecuadas para el alumnado del PAT (Fernández-
Varo et al., 2017).

Existen algunas experiencias en otras universidades donde in-
trodujeron herramientas de apoyo a la acción tutorial, cómo el 
caso de la Universidad de Salamanca con la herramienta Stu-
dium (Almaraz Menéndez et al., 2009), en la Universidad Rovira 
y Virgili con la tutoría en línea (Romero Rodríguez et al., 2009), 
o en la Universidad de Guadalajara (Méjico), donde implemen-
taron la plataforma Moodle (Padilla Camberos et al., 2016).

En cambio, en la Universidad de Alicante no se han encontra-
do documentos que planteen la forma de organizar y centralizar 
la información que se le facilita al alumnado del PAT, por lo tan-
to, se considera necesario abordar esta problemática.

El objetivo principal de este documento es describir los recur-
sos que se han utilizado en la acción tutorial en el grado de Ar-
quitectura Técnica (GAT) durante el curso 2021-2022 a través de 
la plataforma Moodle.
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La experiencia ha puesto de manifiesto que el uso de la plata-
forma Moodle ha sido positiva, ya que no solo ha permitido or-
ganizar y centralizar la información facilitada al alumnado PAT, 
sino que además ha favorecido una mayor coordinación por 
parte de las tutoras y tutores PAT, además de facilitar la misma 
información a todo el alumnado de la titulación.

10.2. Método
Se realiza una investigación descriptiva y narrativa (Hernández 
Sampieri et al., 2014, pp. 487-492) sobre el uso de la plataforma 
Moodle como recurso en el PAT.

10.2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El profesorado tutor del PAT, como se ha indicado anteriormen-
te, se selecciona mediante una convocatoria pública del Vicerrec-
torado de Transformación Digital. Cuando un estudiante se ma-
tricula en el GAT, la coordinadora o coordinador del PAT en la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) lo asigna a una tutora o un 
tutor PAT. En el curso académico 2021-2022 se han asignado 
tres tutores PAT para el GAT (figura 10.1). Los participantes de 
este estudio son dos de los tres tutores del PAT del GAT del curso 
académico de 2021-2022.

Figura 10.1. Equipo del PAT en el grado de Arquitectura Técnica durante el curso 
académico 2021-2022.
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10.2.2. Procedimiento

En septiembre de 2021, con el respaldo de la coordinadora del 
PAT en la EPS se solicita la creación de una plataforma Moodle 
UA para el alumnado del PAT que cursaba el GAT, siendo apro-
bada la propuesta por la coordinadora académica del PAT en el 
ICE. Desde el Instituto de Ciencias de la Educación se generó la 
plataforma Moodle y se introdujeron como participantes a todo 
el alumnado del GAT con el rol de estudiante, al alumnado men-
tor del GAT con el rol de profesorado sin permiso de edición y 
como profesorado a las y los tutores del PAT junto con la coordi-
nadora del Centro.

La información se organiza por temáticas y se sistematiza 
dentro de una plataforma que permite el acceso a la fuente origi-
nal (Maya Corzo et al., 2007). La plataforma utilizada es Mood-
le, puesto que en investigaciones previas se han obtenido valora-
ciones positivas en cuanto a su accesibilidad y facilidad de con-
sulta de materiales y participación en foros (Maldonado Berea et 
al., 2015; Delgado García et al., 2018; Bedregal-Alpaca et al., 
2019). La organización de los contenidos dentro de Moodle se 
diseña en función de los tres ámbitos donde se pretende orientar 
al alumnado.

El primer ámbito es la orientación académica, de forma que 
el alumnado pueda conocer las ofertas formativas y gratuitas que 
tiene la EPS, el plan de estudios de la titulación, las diferentes 
asignaturas optativas y especialidades a cursar, las ayudas y becas 
a las que puede optar, así como otros recursos que le permitan 
organizar su trabajo y desarrollar sus propias capacidades de 
aprendizaje autónomo. En definitiva, que el alumnado tenga 
una actitud positiva hacia el estudio.

El segundo ámbito es la orientación personal, para contri-
buir a la creación de una identidad universitaria, es decir, que 
el estudiantado aumente su sentido de pertenencia a la insti-
tución. Para ello se dan a conocer: 1) diferentes colectivos o 
grupos como el Consejo de Estudiantes; 2) se promocionan 
actividades culturales, deportivas y de movilidad; 3) el Centro 
de Apoyo al Estudiante para garantizar que todo el estudian-
tado dispone de las mismas oportunidades. En definitiva, que 
el alumnado se implique en los objetivos de la institución, 
identificándolos como parte de sus propios objetivos (Mara-
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ñón Rodríguez et al., 2006; Piñero, 2012; Basora Gómez et al., 
2013).

El tercer ámbito es la orientación profesional, de forma que el 
alumnado pueda identificar su futura trayectoria laboral. Para 
ello se facilita información sobre las diferentes salidas profesio-
nales que tiene la titulación, prestando una especial atención a 
los diferentes itinerarios formativos, a las prácticas en empresa, a 
la continuidad de estudios de postgrado, así como información 
sobre búsqueda de empleo y emprendimiento. En definitiva, 
proporcionar al alumnado un soporte en la transición hacia el 
ámbito laboral y profesional.

10.3. Resultados
La plataforma Moodle PAT del GAT se organiza conforme a las 
temáticas vistas en el apartado anterior en cinco secciones (figu-
ra 10.2).

Figura 10.2. Organización de las secciones de Moodle con los contenidos del 
PAT-GAT.

La primera sección denominada «General», se incluye un 
mensaje de bienvenida al alumnado, un foro donde el alumna-
do puede realizar consultas al alumnado mentor o a los tutores 
PAT, y un foro donde los tutores PAT ponen anuncios con infor-
mación sobre actividades formativas, charlas, reuniones, ofertas 
de empleo, etc.
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Figura 10.3. Sección «General».

La segunda sección denominada «Enseñanza», se estructura 
en diferentes subsecciones donde se recoge información sobre: 
1) la titulación que está cursando, por lo que se da información 
sobre el plan de estudios, la normativa de permanencia, así 
como información sobre la EPS; 2) los cursos CERO son cursos 
gratuitos de preparación para estudiantes de primer curso de in-
geniería y arquitectura y están elaborados por el profesorado de 
la EPS; 3) las diferentes técnicas de estudio, por lo que se facili-
tan enlaces a vídeos de YouTube donde se explican métodos 
como el de Feyman, el SQ4R o el método Pomodoro, entre 
otros; 4) los diferentes recursos que ofrece la biblioteca, como el 
préstamo de libros, tabletas o portátiles, la reserva de salas de 
estudio, la descarga de normativa técnica o la formación para el 
uso de gestores bibliográficos y búsqueda de información; 5) los 
recursos que dispone la Universidad para la búsqueda de becas y 
ayudas; y 6) la firma digital, ya que para poder tramitar y solici-
tar becas y ayudas esta es necesaria, por lo que se facilita un vi-
deo disponible en YouTube sobre «cómo solicitar tu certificado 
digital de persona física» realizado por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.
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 10.4.d
Figura 10.4. Sección «Enseñanza», donde se muestran los enlaces a las páginas 
consultadas: a) grado de Arquitectura Técnica; b) cursos CERO; c) vídeos sobre 
distintas técnicas de estudio y d) recursos que facilita la UA sobre becas y ayuda.

En la tercera sección denominada «Vida en el campus» se re-
copila información sobre actividades y servicios que dispone el 
campus de la UA, de manera que el alumnado se integre y parti-

10.5.a
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cipe en la vida universitaria y sus valores. Para ello se facilita in-
formación sobre: 1) el Servicio de Información del alumnado; 
2) el Centro de Apoyo al Estudiante de forma que conozcan los 
servicios que ofrece y cómo pueden solicitarlos a través del  
UACloud; 3) el Consejo de Estudiantes; 4) el Centro de Depor-
tes; 5) el servicio de cultura y la agenda de actividades que pro-
mociona; 6) los programas de movilidad; y 7) los servicios de 
informática.

 10.5.b

 10.5.c
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En la cuarta sección denominada «Salidas profesionales» se 
recopila información sobre las salidas profesionales que ofrece 
el GAT. Para ello se informa sobre: 1) los tipos de prácticas en 
empresa que pueden realizarse durante sus estudios y las venta-
jas que ofrecen; 2) la continuación de estudios; 3) cómo realizar 
un currículum o carta de presentación; 4) cómo preparar y hacer 
una entrevista de trabajo; 5) qué portales de empleo existen; y 6) 
qué es la huella digital y cómo te puede afectar en la búsqueda 
de empleo.

10.5.d

Figura 10.5. Sección «Vida en el campus», que incluye enlaces a diferentes pági-
nas: a) Secretariado de Deportes; b) Servicio de cultura; c) Programas de movilidad 
y d) Servicio de informática.
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 10.6.d

Figura 10.6. Sección «Salidas profesionales», que incluye información sobre: 
a) prácticas en empresa del GAT; b) enlaces a diferentes másteres de especializa-
ción para continuar los estudios, como el de prevención de riesgos laborales de la 
UA; c) enlaces a páginas de orientación laboral como la del GIPE y d) portales de 
empleabilidad.

En la quinta y última sección se incluyen unas encuestas anó-
nimas que permiten hacer el seguimiento académico de los estu-
diantes.

Figura 10.7. Sección «Encuestas».
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10.4. Discusión y conclusiones
Esta investigación describe los recursos que se han utilizado en la 
acción tutorial del GAT durante el curso 2021-2022 mediante  
la plataforma Moodle. Los tutores del PAT del GAT han observa-
do una serie de ventajas e inconvenientes al disponer de la plata-
forma Moodle como herramienta.

Se encuentran tres grandes ventajas. La primera, la plataforma 
Moodle es una vía que permite organizar la información que se 
quiere hacer llegar al alumnado en base a los tres ejes fundamen-
tales del PAT que son la orientación académica, personal y labo-
ral. Moodle facilita la búsqueda y acceso a la información que, 
según Dulzaides Iglesias et al. (2004), son exigencias esenciales a 
la hora de realizar un tratamiento documental. Además, esta in-
formación está centralizada y disponible para todo el alumnado 
de la titulación durante todo el curso académico, por lo tanto, se 
puede consultar en cualquier momento con distintos dispositi-
vos (ordenadores, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes o 
smartphones).

La segunda ventaja es la existencia de una mejor coordina-
ción por parte de los tutores PAT a la hora de recopilar y organi-
zar la información que se ha subido a la plataforma.

La tercera, la participación en foros ha permitido al profeso-
rado organizar e informar al alumnado de las reuniones grupa-
les durante el curso, informar sobre ayudas y becas, promocio-
nar actividades (visitas a obra, charlas sobre el empleo público 
y emprendimiento, cursos de especialización, concursos de fo-
tografía, etc.), así como publicar ofertas de empleo a los estu-
diantes.

Al mismo tiempo, se han encontrado dos inconvenientes. El 
primero, se ha generado mucha información disponible, que 
puede llegar a saturar al alumnado. El segundo, el acceso a la 
plataforma Moodle es distinto al de las asignaturas de la titula-
ción que se realiza desde la plataforma institucional UACloud, 
por lo que lo hace menos accesible al alumnado.

Los docentes que han participado en esta experiencia conclu-
yen que el uso de la plataforma Moodle es beneficiosa y un ele-
mento de apoyo para el PAT, ya que permite un fácil acceso y 
disponibilidad de los materiales, dándole autonomía al estu-
diante para su consulta en cualquier momento. Asimismo, debe-
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ría tener el mismo acceso que el resto de las asignaturas dentro 
de la plataforma UACloud, de forma que tuviese una mayor visi-
bilidad.

Se considera necesario, para las siguientes ediciones, diseñar 
un instrumento que permita recopilar la opinión del alumnado 
sobre esta herramienta para el uso específico del PAT.
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El objetivo de la obra que aquí se presenta es contribuir a la me-
jora de los programas de orientación y tutoría de la educación 
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sarrolladas en el PAT de la Universidad de Alicante.  Se trata de 
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