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Desde una reflexión como docente y como directivo de este plantel, es alarmante y 

de gran preocupación la reprobación y deserción escolar en nuestro país y 

particularmente en nuestro plantel, reconocemos que los tiempos cambian y que de 

acuerdo al contexto existen hábitos, costumbres y elementos distractores como la 

narco-cultura, nivel socioeconómico, drogadicción, desintegración familiar, etc., 

además de la propia etapa de adolescencia, elementos que se anteponen al interés 

por el estudio en esta etapa de bachillerato, donde los jóvenes dejan de ser niños 

para convertirse en personas más maduras física y mentalmente. 

Así algunos nos preguntamos, ante estas condiciones del mundo actual con toda su 

problemática y nuevas tecnologías que informan y desinforman, ante el desafío de 

este mundo de globalización y neoliberalismo, como piensan nuestros jóvenes, 

cuáles son sus desventajas y virtudes, que problemas arrastran que interfieren en su 

proceso de aprendizaje, como ayudarlos para impulsarlos a adquirir hábitos de 

estudio y que logren un aprendizaje autoregulado. 

De la Dra. Sandra Castañeda Figueiras (2004) el Inventario de Estilos de 

Aprendizaje y Orientación Motivacional (EDAOM) es un instrumento diseñado para 

evaluar estrategias de aprendizaje y orientaciones motivacionales al estudio con 

alumnos de educación media superior y superior. El EDAOM se fundamenta en 

nociones centrales a la actividad cognitiva constructiva, conocida como estudio, 

(Glaser y Baxter, 1999; Castañeda, 1995; Castañeda y Martínez, 1999) y ha sido 

generado a partir de extensa investigación en el área de Desarrollo Cognitivo en 

escenarios educativos (Castañeda y López, 1989 y 1991; Castañeda y López, 1992; 

Castañeda, Lugo, Pineda y Romero, 1998), en población mexicana; La porción de 

autovaloración (Castañeda y Ortega, 2004) está constituida por 91 reactivos tipo 

Likert, organizados en cuatro subescalas que indagan autovaloraciones de los 

estudiantes sobre: a) estilo de adquisición de información, el selectivo 

(procesamiento superficial) y el generativo (procesamiento profundo); b) estilo para 



Página 2 

 

recuperar la información aprendida, ante diferentes tareas académicas y para 

presentar exámenes; c) estilo de procesamiento de la información, en términos de 

reproducir la información aprendida (convergente) y de crear y pensar críticamente 

sobre lo aprendido (divergente) y d) estilo de Autorregulación, constituido por tres 

componentes: los de estudiante como aprendiz en cuanto a su Eficacia, 

Contingencia Interna y Autonomía percibidas y a la orientación a la Aprobación 

Externa; los de la Tarea de Aprendizaje, en términos de la Orientación a la Tarea en 

sí y la Orientación al Logro de metas y, finalmente, los de los Materiales, en cuanto a 

su Evaluación y Regulación. 

Así mismo de la Profra. Carmen Oñate Gómez (2001) del Instituto de Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Politécnica de Madrid, España, sobre “Hábitos de 

Estudio y Motivación para el Aprendizaje”,  HEMA es un instrumento que tiene como 

objetivo ayudar al alumno a conseguir el máximo rendimiento en el estudio. Este 

cuestionario, se inserta en la dinámica habitual del diagnóstico de hábitos y actitudes 

referidas al estudio académico, pero trata de trascender los objetivos que 

tradicionalmente le han sido asignados a estas pruebas, empezando precisamente 

por una ampliación de los mismos, es decir, intentando conseguir más cosas de una 

sola vez, pero no a través de un simple aumento sumativo, sino llevándolo a un 

nuevo contexto que contemple metas más ambiciosas y atractivas que es tanto 

como decir que estamos trabajando ya en otro nivel de mayor calidad. Las 

principales características que se han incluido en el cuestionario son: 

1. La concreción y precisión de las preguntas, que junto con una distribución en 

párrafos titulados y comprensivos, nos permite conseguir una mayor 

inteligibilidad y ausencia por tanto de ambigüedades en su interpretación. 

2. El estar confeccionado con un contenido de información explícito y de 

acuerdo con la teoría psicológica generalmente hoy más admitida; en ella 

hemos subrayado la importancia que se concede a la Motivación para 

aprender, ya que cada día está mostrándose como más responsable, tanto de 

los éxitos académicos como de los profesionales y por tanto insistimos en que 

este aspecto nos parece de elevado interés. 

3. Propiciar el que, una vez que el sujeto ha dado sus contestaciones, pueda 

conseguir una toma de conciencia de su propia situación, lo que está siendo 

considerado hoy por la Psicopedagogía práctica como una de las acciones 
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con mayor potencia respecto a su rentabilidad de cara a una posible 

modificación. Aquí, sin ninguna duda, puede y debe utilizarse, dado que se 

trata de sujetos básicamente desarrollados y con una larga trayectoria de 

estudios en activo, (un mínimo 23 de doce años). El tener que asumir la 

responsabilidad de su propia situación personal resulta ser un fructífero 

ejercicio como acabamos de indicar, ya que genera con una mayor 

probabilidad una clara tendencia hacia la consecución de ese nuevo tipo de 

comportamientos que han de caracterizar al estudio universitario de hoy. 

4. Por último, se busca un aumento en el número de acciones remediales que 

pueden concatenarse a partir de la metodología utilizada, y que se concretan 

en las tres siguientes: 

a) Búsqueda de soluciones personales por parte de los propios alumnos, 

como actividades desencadenadas a partir de la toma de conciencia de su 

situación actual. 

b) Comunicación de los resultados a los profesores de los grupos en los que 

esos alumnos se encuentran incorporados con el fin de que incluyan entre 

sus prácticas de instrucción un refuerzo, preferiblemente programado, 

referido a aquellas deficiencias que han sido detectadas. 

c) Ofertar tareas monográficas concretas como, seminarios y publicaciones 

específicas que hagan referencia a la solución de aquellos problemas 

puntuales y más llamativos que exigen acciones correctoras de choque. 

De Pablo Cazau (2007), Lic. Y Profesor de Psicología de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, su aportación en los instrumentos de Estilos de Aprendizaje 

procesual y perceptual es precisa y substancial, Dice que es posible definir el 

concepto de estilo de aprendizaje con una caracterización de Keefe (1988) recogida 

por Alonso et al (1994:104): “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”.  

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 

los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), 

etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 
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influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados 

con el biotipo y el biorritmo del estudiante.  

El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 

según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 

tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de 

una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es 

auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

La tipología de los estilos de aprendizaje de David Kolb (1984), supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos, 

distinguiendo 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

Detalla sus características, analiza las facilidades y obstáculos para aprender según 

cada estilo, plantea cómo mejorar un estilo cuando tiene menor preferencia, y 

ejemplifica actividades para cada una de las cuatro fases de aprendizaje. Considera 

que los estudiantes pueden ser clasificados en "convergentes" o "divergentes", y 

asimiladores o acomodadores, en dependencia de cómo perciben y cómo procesan 

la información. 

En tal sentido Kolb plantea que las personas pueden captar la información o la 

experiencia a través de dos vías básicas: la concreta, llamada por él experiencia 

concreta y la abstracta, denominada conceptualización abstracta. De acuerdo a las 

formas de procesar la información, Kolb señala que algunas personas, después de 

haber percibido una experiencia o información, prefieren reflexionar sobre algunos 

aspectos, filtrar esa experiencia en relación con la propia para crear nuevos 

significados en una elección pausada y deliberada. Ello fundamenta una forma 

común de procesamiento de la información: la observación reflexiva, opuesta a una 

segunda, la experimentación activa, propia de aquellas personas que toman una 

información y casi de inmediato se ven precisadas a utilizarla, actuando sobre la 

realidad para transformarla. Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes 

se caracterizan por captar la información por medio de experiencias reales y 

concretas, y por procesarla reflexivamente; los convergentes por percibir la 

información de forma abstracta, por la vía de la formulación conceptual 

(teóricamente) y procesarla por la vía de la experimentación activa. Por su parte, los 

asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la información de forma 
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abstracta, pero a procesar reflexivamente. Finalmente los acomodadores perciben la 

información a partir de experiencias concretas y la procesan activamente. 

Así, mediante estos cuatro instrumentos de carácter psicopedagógico (EDAOM, 

HEMA, EAProcesual y EAPerceptual), sus graficas nos iluminan en esta tarea de 

lograr acercarnos y conocer características como lo es lo cognitivo, hábitos de 

estudio y estilos de aprendizaje de manera mas personaliza, tal que nos permite 

poner en práctica el enfoque constructivistas en el proceso de aprendizaje, y que 

podamos enseñar a nuestros estudiantes aprender a aprender, ya que con esta 

información se nos facilitará la labor de tender los andamiajes necesarios, como dice 

Vygotsky, para lograr desarrollar su pensamiento, removiendo su esquema 

cognitivo, aquí las TIC´s en general pueden ser un aliado del docente. 

Al respecto de las TIC, el Software PTutorias.exe, es una herramienta que nos 

permite manejar información digital mediante la captura de estos cuatro instrumentos 

de apoyo para el docente tutor, dichos instrumentos son llenados por el estudiante 

en la ventana de captura, las gráficas de estos instrumentos permiten un 

acercamiento hacia aspectos de carácter Cognitivo, Emocional, Motivacional, 

Hábitos y Estilos de Aprendizaje del estudiante. Además facilita el trabajo para el 

Responsable del programa de Tutorías y/o el Tutor ya que permite administrar y 

organizar la información de asignación de: Tutores, Asesores Par y Tutorados, con 

sus gráficas por estudiante, por periodo escolar, por grupo, por UA, etc., así como 

padrones de alumnos. Detectar alumnos eficientes/deficientes en alguna(s) de las 

escalas según se indican en las gráficas, así como detectar aquellos alumnos que se 

han dado de alta en la base de datos y que tienen su(s) instrumento(s) 

incompleto(s). Algo relevante además de lo anterior es que al momento de visualizar 

la gráfica se presenta una ventana donde se puede hacer la descripción de la 

interpretación de la gráfica, ya sea por usted, o por alguien que le auxilie en esta 

tarea, esta información se guarda en la base de datos, junto con toda la información 

antes mencionada, la cual puede ser enviada/recibida desde la PC del RT hacia la 

del Tutor o viceversa, desde y hacia un dispositivo de resguardo de información. 

Las bases de datos se van generando por ciclo escolar, de tal forma que la 

información se guarda por separado de acuerdo al ciclo escolar y Unidad 

Académica. 
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PROPUESTAS 

El software PTutorias.exe está diseñado como una herramienta para manejar la 

información de los cuatro instrumentos en la PC, del Tutor y/o Responsable del 

programa institucional de tutorías (Tutor - Asesor Par - Tutorados) de la U.A.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 4 aspectos más relevantes de este software son: 

1) Captura de los 4 instrumentos en una misma ventana, solo cambia el 

cuestionario y sus opciones. 
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2) Es posible filtrar la información de los instrumentos que se han capturado en 

la base de datos, esto es, podemos seleccionar aquellos instrumentos que 

anden bajo o alto en cierta(s) escala(s) según se indica en la grafica de cada 

uno de estos. Esta opción es útil como un elemento a considerar para la 

asignación de tutorados (deficientes) y/o asesores par (eficientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre el botón [Aceptar] se iniciara la selección de la información 

que cumpla con los criterios en el cuadro de diálogo arriba indicado, finalmente 

aparecerá la información. 
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3) Asignación de Tutores, Asesores Par  y Tutorados 

En el menú de la ventana principal podemos observar el comando “Procesos 

especiales”, ahí se localizan los comandos “Tutores” y “Asesores Par”, cada uno 

de estos abre una ventana en la cual se ordena la información de Tutores, Asesores 

Par, Tutorados y Asesorados, en estas ventanas podemos graficar los instrumentos 

e imprimir gráficas y padrones correspondientes. 
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4) El tipo de gráfica puede ser presentada en forma de barras o en líneas, y su 

interpretación puede ser redactada en una ventana que se abre sobre la 

gráfica en pantalla, si el instrumento esta en modo de edición podremos editar 

su escritura, de lo contrario solo podremos leer, copiar e imprimirla.  
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CONCLUSIONES 

Las TIC’s pueden jugar un papel muy importante como apoyo para el tutor, sin 

embargo se requiere una capacitación docente sobre el uso de las nuevas 

tecnologías y el software de apoyo que viene a fortalecer al PIT, para el manejo de 

información, organización y toma de decisiones. 

En particular el software PTutorias.exe viene a fortalecer en gran medida al 

programa institucional de tutorías, como un software alterno que no depende de 

internet, por lo que el docente y el responsable de tutorías pueden llevarlo consigo 

en su lap-top, PC y/o dispositivo de memoria externa, hacia cualesquier plantel o 

lugar donde se requiera, y disponer de esta información en cualesquier momento 

para consulta y toma de decisiones, en base a sus gráficas y padrones de alumnos 

tutorados. 
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