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                                                  Resumen 

La presente investigación tuvo el objetivo de analizar críticamente los estudios 

sobre el impacto de la modalidad de tutoría universitaria para favorecer la 

adaptación universitaria en estudiantes universitarios de pregrado. Para ello se 

realizó una revisión crítica de la literatura, considerando 33 artículos sobre la tutoría 

universitaria y la adaptación universitaria, los cuales provienen de la búsqueda 

realizada en las bases de datos Scopus y Google Scholar. Los resultados establecen 

que la tutoría es un componente crucial para la adaptación universitaria e incide 

además en el rendimiento académico, el bienestar personal y social. En el caso del 

impacto de la tutoría individual a la adaptación universitaria está relacionada con el 

compromiso, la capacitación y la relación que establece el tutor con el estudiante. 

En relación con el impacto de  la tutoría grupal la revisión crítica de la literatura 

sugiere que es importante un enfoque bien estructurado y culturalmente sensible en 

la implementación de programas de tutoría grupal, dirigido al desarrollo integral de 

los estudiantes. Finalmente, los artículos revisados sugieren que la implementación 

de programas de tutoría entre pares debe considerar un enfoque holístico y 

adaptable, asegurando que se aborden las diversas necesidades de los estudiantes. 

En consecuencia, se recomienda que los programas de tutoría deben implementar 

un sistema de evaluación continua para medir el impacto de los programas de tutoría 

en la adaptación universitaria, proporcionar una formación integral a los tutores y 

asegurar que los programas aborden diversas necesidades de los estudiantes, 

incluyendo apoyo académico, emocional y social. 

Palabras clave: “tutoría”, “adaptación universitaria” y ”modalidades de tutoría”, 

”tutoría individual”, ”tutoría grupal” y “tutoría de pares” 

                                         

 



 

 

 

 

                                                      Abstract 

 

The present research had the objective of critically analyzing the studies on the 

impact of the university tutoring modality to favor university adaptation in 

undergraduate university students. To do so, a critical review of the literature was 

carried out, considering 33 articles on university tutoring and university adaptation 

, which come from the search carried out in the Scopus and Google Scholar 

databases . The results establish that tutoring is a crucial component for university 

adaptation and also affects academic performance, personal and social well-being. 

In the case of the impact of individual tutoring on university adaptation, it is related 

to the commitment, training and the relationship that the tutor establishes with the 

student. In relation to the impact of group tutoring, the critical review of the 

literature suggests that a well-structured and culturally sensitive approach is 

important in the implementation of group tutoring programs, aimed at the 

comprehensive development of students. Finally, the articles reviewed suggest that 

the implementation of peer tutoring programs should consider a holistic and 

adaptable approach, ensuring that the diverse needs of students are addressed. 

Accordingly, it is recommended that mentoring programs should implement an 

ongoing evaluation system to measure the impact of mentoring programs on 

university adjustment, provide comprehensive training to mentors, and ensure that 

programs address diverse student needs, including academic, emotional, and social 

support. 

Keywords: “tutoring”, “university adaptation” and “ tutoring modalities ”, 

“individual tutoring”, “group tutoring” and “peer tutoring” 
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I. INTRODUCCIÓN  

 Las universidades han ido afianzando procesos, modelos o programas que 

permiten la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, en tal sentido la 

tutoría universitaria se ha constituido en una estrategia fundamental para la 

educación superior universitaria, en la medida que integra la comunicación y el 

acompañamiento de los alumnos a lo largo de la permanencia universitaria 

(Recendiz-Castro y Bautista-Zepeda, 2021). Se propone que la tutoría debe apuntar 

a la personalización de los aprendizajes, la adaptación de los estudiantes a los 

entornos organizativos más complejos a nivel universitario, así como a la 

heterogeneidad del cuerpo docente (Martínez-Clares et al., 2020). De tal forma que 

la tutoría es percibida por los estudiantes como significativa para la formación 

universitaria, tanto en el diseño y ejecución de los programas de tutoría como en el 

uso de mecanismos virtuales para el contacto tutor-estudiante (Pantoja-Vallejo et 

al., 2022). 

 

 Se sabe que en el 2020 la cantidad de estudiantes de educación superior 

matriculados en el mundo, era de 235 millones comparado con los 100 millones de 

estudiantes a inicios del año 2000 (UNESCO, 2022). Así mismo en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, la ODS 4 busca que los países aseguren 

una educación inclusiva y equitativa de alta calidad, fomentando oportunidades de 

aprendizaje efectivas y el desarrollo de conocimientos y habilidades importantes 

para jóvenes y adultos a lo largo de toda su vida (El IIPE UNESCO (s.f.). Además, 

un panel de expertos proponía que las universidades deben generar las condiciones 

para que los alumnos desarrollen sus conocimientos y competencias, posibilitando 
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así la construcción de su proyecto de vida (UNESCO – IESALC, 2021). En el Perú, 

según Ames-Brachowicz (2021), el porcentaje de la población de 17 a 24 años de 

edad que asiste a educación superior universitaria es del 19.3%, donde los jóvenes 

varones representan el 18.3% y las mujeres representan un 20.3%. Además, según 

SUNEDU (2021) para el 2020 existían 1,34 millones de estudiantes en pregrado, 

en un contexto de predominio de oferta universitaria privada, donde los índices de 

selectividad para la admisión a estas universidades se ubican entre 1,25 y 1,50 

postulaciones por cada ingreso, esto configura necesidades de diagnóstico de las 

habilidades con la cual ingresan los estudiantes, así como el análisis de los factores 

y estrategias que inciden en su proceso de adaptación a las exigencias de la vida 

universitaria. 

 Desde las universidades privadas se han establecido diversas estrategias que 

favorecen la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de los primeros 

ciclos en los planos académico, institucional y personal, asimismo este propósito 

de apoyar a la adaptación universitaria se considera clave en términos 

organizacionales (áreas o departamentos que apoyan la inserción universitaria) 

como en evitar fracaso y abandono a la universidad (Becerra-Tineo et al., 2020). Es 

así que el constructo adaptación a la vida universitaria es concebido como la 

capacidad para afrontar las exigencias necesarias para funcionar de manera 

autónoma en el entorno universitario, lo cual abarca la planificación de un horario, 

la habilidad para relacionarse en un entorno social más complejo, y el desarrollo de 

una motivación intrínseca suficiente para asistir a clases y cumplir con las tareas. 

Se asume que la coherencia entre la motivación del estudiante, las habilidades 

académicas, y los aspectos tanto académicos como sociales de la universidad, 
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contribuyen al compromiso con los objetivos educativos y a la permanencia en la 

institución (Domínguez-Lara, et al.,2019). 

 En ese marco la tutoría, en las Instituciones de Educación Superior 

Universitaria, busca esencialmente el bienestar y los logros de los objetivos 

académicos de los estudiantes, facilitando la adaptación y el aprendizaje. Esta 

necesidad institucional responde a la demanda de ofrecer un servicio competitivo y 

que los usuarios busquen un servicio educativo que les permita una mejor gestión 

del tiempo y una transición eficaz en el mundo universitario. Así esta forma de 

trabajo tutorial contribuye significativamente a la calidad educativa al reducir las 

tasas de reprobación, repitencia y deserción estudiantil. (Gómez- Collado,2012; 

Robles y Galván 2013; Benites 2020) 

  La tutoría se entiende como un acompañamiento integral, siendo un 

componente básico en la formación del futuro profesional, que incluye 

acompañamiento, consejería y orientación en áreas personal, académico y 

vocacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo holístico de los estudiantes 

(Obaya y Vargas, 2014; Quispe et al., 2017; Benites, 2020; Boyzo et al. 2023). 

Estos aspectos trabajados en la tutoría universitaria impactarán en los procesos de 

integración y adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, reduciendo la 

deserción y afianzando el desarrollo formativo integral a nivel profesional (López-

Gómez, 2017).  En relación a las modalidades de tutoría, algunos autores la 

clasifican en individual y grupal, las cuales hacen referencia a la cantidad de 

estudiantes que reciben una atención de acompañamiento. También encontramos la 

modalidad presencial, que particulariza, a través del contacto directo, las 

necesidades individuales del estudiante, o el uso de formatos de comunicación 
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digital que se emplean en la tutoría virtual (Gómez- Collado,2012; Quispe et al., 

2017; Benites, 2020).  En el caso de la tutoría de pares esta se concibe como el 

acompañamiento que un estudiante de ciclos académicos más avanzado puede 

realizar a otro estudiante de primer año, con el propósito de apoyar en el desarrollo 

académico o la incorporación progresiva a la vida universitaria (Borzone et al., 

2018). 

  Si bien los formatos de tutoría universitaria son diversos, cada uno de ellos 

repercute en la adaptación a la vida universitaria, así como en el logro de las 

competencias profesionales. Es así que una tutoría individual en el contexto de la 

adaptación universitaria permite que los alumnos obtengan información, 

orientación y estímulo para los propósitos de formación profesional y laboral 

(Alkhatnai, 2021). En el caso de la tutoría grupal y la importancia en la adaptación 

universitaria, se establece que este tipo de tutoría facilita los procesos de transición 

de la educación básica a la educación superior, así como los aprendizajes en el 

contexto de las nuevas exigencias universitarias (Wanti et al., 2023). Asimismo, en 

los procesos de adaptación a la vida universitaria resulta clave la tutoría de pares, 

estas se vinculan con una mejora significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes, así como en la mejora de las competencias de los tutores (Dixon et al., 

2023).  

  La presente investigación se justifica teóricamente porque permitirá 

aumentar el caudal de conocimientos sobre el impacto de la modalidad de tutoría 

en estudiantes que inician el proceso de adaptación a la vida universitaria, así mismo 

se justifica metodológicamente porque aportará los procedimientos necesarios para 

realizar una literatura crítica tomando como base a la tutoría y la adaptación a la 
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vida universitaria, lo cual podrá ser replicado por otros investigadores. Y 

finalmente, se justifica socialmente porque es relevante en las universidades la 

necesidad de brindar condiciones óptimas para que los estudiantes que inician sus 

estudios superiores no deserten o fracasen en el propósito de formarse como futuros 

profesionales. Es por ello que se plantea la siguiente pregunta para el trabajo 

investigativo de revisión narrativa: ¿Qué modalidad de tutoría impacta en la 

adaptación universitaria en estudiantes de pre grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

II.  OBJETIVOS 

  

2. 1 Objetivo General 

Analizar críticamente los estudios sobre el impacto de la modalidad de tutoría  

en la adaptación universitaria en estudiantes de pregrado  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Analizar críticamente los estudios sobre el impacto de la modalidad de tutoría 

individual en la adaptación universitaria en estudiantes de pregrado.  

 

Analizar críticamente los estudios sobre el impacto de la modalidad de tutoría 

grupal en la adaptación universitaria en estudiantes de pregrado. 

 

Analizar críticamente los estudios sobre el impacto de la modalidad de tutoría 

de pares en la adaptación universitaria en estudiantes de pregrado. 
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III. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

 

3.1. Método 

  Se ha elaborado una revisión de literatura crítica, este tipo de revisión 

proporciona una síntesis de la literatura reciente sobre un tema específico. Una vez 

identificados y obtenidos los estudios, los resultados son organizados de acuerdo 

con un método.  Siendo la característica principal de esta revisión, no sólo la 

organización; sino la crítica y la síntesis de la literatura representativa sobre un tema 

de manera integrada, de modo que se generan nuevas perspectivas sobre el tema 

investigado. (Fernández, 2019) 

Para esta investigación se usará el flujograma de Preferred  Reporting  Items  for  

Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA), en su revisión del año 2020 

(Page et al., 2021) 

    

3.1.1. Criterios de elegibilidad 

Para la selección de la muestra de artículos, se han considerado los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterio de inclusión:  

● Artículos cuya publicación sean en el periodo del 2019 - 2024 

●  Tutoría  

● Tutoría individual 

● Tutoría grupal 

● Tutoría de pares 
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● Adaptación a la vida universitaria,  

● Estudiantes de pregrado de universidad,  

● Universidades del Perú y el mundo. 

● Que tengan congruencia con el tema de investigación. 

● Relación con el campo educativo 

● Redactado en español e inglés. 

 Criterios de exclusión:  

● Artículos que no se encuentren en el periodo establecido  

● Estudiantes postgrado de universidad 

● Redactados en otros idiomas, que no estén en español e inglés 

● Que no tenga que ver con el tema de investigación. 

 

 

3.1.2. Fuentes de información 

   

 En la investigación se utilizaron diferentes bases de datos, de los cuales se 

seleccionaron los artículos científicos publicados en:  Google académico y Scopus. 

 

 

3.1.3. Búsqueda 

 

 Se buscaron artículos de investigación en las bases de datos Scopus y 

Google Scholar. Además, se utilizaron filtros de año de publicación, así como 

también operadores booleanos para la fórmula de búsqueda como “AND” y “NOT”. 

Teniendo en cuenta el mapa de conceptos, se utilizaron como palabras clave para 
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la búsqueda: “tutoría”, “adaptación universitaria” y ”modalidades de tutoría”, 

”tutoría individual”, ”tutoría grupal” y “tutoría de pares”. Asimismo, para la 

búsqueda en inglés se utilizaron "tutoring", "university adaptation","individual 

tutoring", "groupal tutoring" and "peer tutoring" 

 

 

3.1.4. Selección de estudios 

 

 La presente investigación tiene en cuenta la revisión de fuentes primarias. 

Para el proceso de selección se han seguido los siguientes pasos: Identificación, 

Selección, Elegibilidad e Inclusión. Inicialmente se consideraron 42 

investigaciones en las que finalmente quedaron 33. En la figura 1 se muestra el 

Flujograma del Diagrama de flujo PRISMA 2020 y luego en la figura 2 se muestra 

el proceso seguido, los detalles de inclusión y exclusión. 
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Figura 1. Flujograma del Diagrama de flujo PRISMA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2 .Flujograma del proceso de inclusión de los artículos 
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3.1.5. Lista de datos 

 

En la Tabla 1, se presentan los artículos incluidos en la presente revisión 

consignando los autores y año de publicación, el diseño de investigación, método, 

las variables investigadas y sus principales hallazgos. 
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 Tabla N°1 

Lista de datos de los estudios revisados. 

Autor y año Diseño de 

investigación, 

métodos  

Variables de 

investigación 

Hallazgos claves 

Durand y Bejarano 

(2018) 

Artículo de 

Congreso. 

 

Tutoría y Tutoría 

en pares 

Los resultados resaltaron la necesidad de crear espacios grupales e 

individuales entre los estudiantes para el acompañamiento en temas 

relacionados con el manejo de plataformas virtuales, la socialización de los 

servicios de apoyo académico y cultura universitaria. 

Garcia (2019) Tesis. Cuantitativo 

Descriptivo 

Tutoría, 

Adaptación 

Se encuentra que la variable Adaptación se relaciona adecuadamente con la 

tutoría en los indicadores Académico, Social y TICs. Siendo los indicadores 

Institucional e Infraestructura un nivel regular.  

Guerrero et al. 

(2019) 

Articulo 

Cuantitativo, no 

experimental, de 

corte transversal o 

transaccional y 

explicativa 

Tutoría, 

Adaptación 

La acción tutorial sí tuvo presencia significativa y predominante al haber sido 

considerada como adecuada dentro del desarrollo de la vida universitaria en 

estudiantes en formación; situación que confirmó y revaloró por la atención 

a distintas necesidades e intereses por parte del alumnado respondiendo a una 

educación de desarrollo integral. 
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Nimmons et al. 

(2019) 

Revisión de 

literatura: 82 

estudios. 

Tutoría, 

estudiantes 

universitarios 

Siendo está investigación en el área médica se encontró que estas incluyeron 

el desarrollo de habilidades clínicas y profesionales, la retención y 

reclutamiento de estudiantes y la promoción de la diversidad en la medicina. 

Siendo parte de los desafíos la falta de formación adecuada para los 

mentores, baja participación de los estudiantes y dificultades para equilibrar 

las responsabilidades clínicas y académicas. 

Secchin et 

al.(2019) 

Descriptiva 

comparativa 

Tutoría Los resultados revelaron que la evidencia que respalda la tutoría sigue sin ser 

concluyente y que la decisión de implementar la tutoría para los estudiantes 

debe ser evaluada cuidadosamente por las facultades de medicina. 

Chong et al., 

(2019) 

Revisión 

sistemática: 18 

estudios. 

Tutoría individual El e-learning puede complementar la mentoría tradicional, mejorando la 

experiencia de mentoría y superando obstáculos geográficos y de tiempo. Sin 

embargo, se necesita más investigación para comprender mejor las relaciones 

de e-mentoring y desarrollar herramientas de evaluación robustas. 

Yüksel y 

Bahadır(2019) 

Investigación 

experimental 

Tutoría en pares y 

adaptación 

El programa de mentoría tuvo un efecto positivo en la adaptación a la 

universidad y las formas de afrontar el estrés en estudiantes de enfermería. 

Estos resultados indican que este programa puede ser utilizado para aumentar 

la adaptación a la universidad y las formas de afrontar el estrés en estudiantes 

de enfermería. 
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Becerra et 

al.(2020) 

Investigación 

cualitativo 

Tutoría y 

adaptación 

El programa de Tutoría Educativo favorece la adaptación a la vida 

universitaria durante el primer periodo lectivo, aunque principalmente en los 

aspectos académico, institucional y personal, al motivar y orientar a los 

estudiantes en cuanto al desempeño, Gestión del tiempo, comunicar los 

servicios universitarios y a través de talleres de Autoconcepto. El programa 

de tutoría, en cuanto al aspecto social, no logra los resultados significativos 

como si lo alcanza los distintos aspectos evaluados. 

Duche et al.(2020) Investigación mixta Tutoría y 

adaptación 

Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas. Los hallazgos muestran 

cuatro factores que intervinieron para la adaptación exitosa en el entorno 

universitario: Metodología de enseñanza y evaluación docente, sistema de 

orientación y tutoría, identificación de vocación profesional y redes sociales 

de actividades extracurriculares, en tanto 8 de cada 10 estudiantes 

presentaron dificultades para lograrlo, obteniendo bajo rendimiento en uno o 

más cursos en el primer año. Se concluye, que el apoyo familiar y 

competencias adquiridas en su proceso formativo, contribuyen en la 

adaptación universitaria. 

Benites (2020) Investigación mixta Tutoría a                          

Universitarios 

Los resultados muestran que la tutoría está fundamentada en el desarrollo de 

las competencias curriculares y los logros de aprendizaje de forma que se 

incentiva a los estudiantes al cumplimiento de las actividades a lo largo de 

su formación, siendo necesario con ello la aplicación de las tutorías que 

incrementan los resultados de aprendizaje del estudiante y disminuyen el 

riesgo de deserción estudiantil. 
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Carranza-Alcántar 

et al., (2020) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría a                           

Universitarios 

Los resultados muestran que los alumnos que recibieron una tutoría 

presencial dicen sentirse más satisfechos con el aprendizaje obtenido, que 

quienes la que hicieron de manera virtual, destacándose la alta  motivación 

de los estudiantes y las estrategias utilizadas por el profesor, las cuales deben  

estar bien diseñadas. 

Araneda et al 

(2020) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría en pares, 

universitarios 

Los resultados indican que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el apoyo brindado, el rol del tutor y el desempeño académico de los 

tutorados en su primer año universitario. En consecuencia, se destacan en 

importancia el apoyo que este programa brinda a los estudiantes y el tutor 

que ejecuta finalmente el programa. 

Pérez-Jorge (2020) Investigación 

cuantitativa 

Tutoría individual Los resultados confirman la necesidad de potenciar los modelos síncronos, 

como los más eficaces para el desarrollo del proceso de orientación y apoyo 

académico a los estudiantes, frente a los modelos asíncronos. Estos retrasan 

los procesos de toma de decisiones académicas y tienen un efecto 

significativo sobre los mismos, así como sobre el ritmo de estudio y la 

motivación de los estudiantes, dificultando los procesos de aprendizaje, 

adaptación y realización. 

Law et al (2020) Revisión de 

literatura 

tutoría y mentoría Los resultados identifican proliferación de programas de mentoría cuyos 

beneficios percibidos son la mejora de la persistencia y retención de los 

estudiantes. Se identifican además problemas persistentes como la falta de 

orientación teórica, definiciones poco claras de mentoría y un diseño de 

investigación deficiente. 
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Andersen & West 

(2020) 

 

Revisión de 

literatura 

tutoría y mentoría La revisión produjo tres temas principales: el impacto de la tutoría, el papel 

del tutor y los programas de tutoría, así como las implicaciones para la 

práctica de cada tema. El investigador examinó los temas en detalle y 

proporcionó información sobre la retención, la persistencia, los beneficios a 

largo plazo de la tutoría, la interacción de los estudiantes, el apoyo de los 

estudiantes, los modelos de conducta, los tipos de programas de tutoría, las 

plataformas para la tutoría y la formación de  

tutores. La revisión concluye con sugerencias para futuras investigaciones, 

incluidas recomendaciones para la formación de tutores y la tutoría en línea. 

Alcarraz y 

Sanchez (2021) 

 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría                            

Universitarios 

Los resultados resaltan la importancia de la orientación y la tutoría. En tal 

sentido, la investigación demostró que los estudiantes, antes de la 

intervención manifestaron actitudes con limitaciones para trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación, saber escuchar, habilidades blandas transversales 

en las actividades laborales en todas las profesiones especialmente en las de 

ciencias de la salud. Luego de la intervención las actitudes mejoran. El 

proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, generalmente está 

centrado en las habilidades duras y no en las blandas. Sabiendo que las 

habilidades duras identifican el conocimiento académico curricular 

alcanzado durante los años de formación profesional, las habilidades blandas 

tienen que ver con la destreza integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos. 
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Martínez et al., 

(2021) 

Investigación mixta Tutoría individual 

y                           

Universitarios 

La investigación toma en cuenta   la tutoría y la orientación como elementos 

clave, tomando en cuenta el análisis de la opinión del alumnado respecto a 

su desarrollo, valorando tanto las prioridades y carencias que perciben como 

las propuestas de mejora que puedan aportar. Este trabajo obtuvo dichas 

propuestas de mejora las cuales se categorizaron. Para ello se diseñó un 

cuestionario ad hoc, con el que se recogieron las opiniones de 354 estudiantes 

de grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Se realiza 

tanto un análisis cuantitativo y cualitativo, que permitieron la comparación 

de propuestas entre estudiantes de diferentes titulaciones, cursos y sexo. Los 

resultados muestran una variedad muy interesante de propuestas que 

ayudarán a la mejora del diseño de los planes de acción tutorial. 

Di Vita et al., 

(2021) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría Individual Es una investigación que utilizó una metodología descriptiva-lineal y top-

down para proporcionar una visión bilateral de la tutoría universitaria, 

contextualizando primero en América Latina y luego en Europa. Se 

comparan los modelos y se destacan las diferencias y similitudes en sus 

enfoques. Y se proponen las propuestas de mejora para la Università degli 

Studi di Palermo basadas en el modelo de la Universidad Austral, sugiriendo 

la implementación de un Plan de Acción Tutorial (PAT) similar. 

Núñez-Naranjo 

(2021) 

 

Investigación 

descriptiva 

Tutoría Individual La investigación resalta el rol del tutor académico y el papel crucial en la 

creación de contenidos y en la guía del proceso de aprendizaje. Denota que 

el tutor pedagógico es esencial para el apoyo emocional y académico de los 

estudiantes, facilitando la comprensión y aplicación de los contenidos. Así 

mismo los estudiantes valoran la tutoría como un medio para mejorar la 

autonomía y las habilidades colaborativas. El estudio concluye que la tutoría 

académica en la modalidad a distancia requiere una integración efectiva de 

estos roles para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Marín (2021) Investigación 

cualitativa 

Tutoría Individual La investigación determina que la tutoría pedagógica ayuda a los estudiantes 

a desarrollar hábitos de estudio efectivos y a gestionar el tiempo de manera 

más eficiente. Además de fortalecer las prácticas de adaptación, en la que los 

estudiantes participantes en programas de tutoría muestran una mejor 

adaptación a la vida universitaria, incluyendo un mayor involucramiento en 

actividades académicas y sociales. Un subsecuente apoyo emocional es 

crucial, ayudando a los estudiantes a manejar el estrés y la ansiedad, 

asociados con la transición a la universidad. 

Tynjälä et al., 

(2021) 

Investigación 

cualitativa 

Tutoría grupal Los estudios muestran que tanto los tutores como los aprendices consideran 

que PGM es una herramienta útil para el aprendizaje profesional individual 

y el bienestar. Se han reportado influencias indirectas sobre el desarrollo de 

comunidades laborales. Los principales desafíos en la aplicación del modelo 

son la falta de acuerdo nacional sobre la organización de PGM y la 

asignación del tiempo de trabajo de tutores y aprendices a PGM. Se concluye 

que el PGM, así como el desarrollo profesional docente en su conjunto, debe 

considerarse como parte integral del ecosistema educativo. 

Nnabuife et al., 

(2021) 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal La investigación encontró que el éxito del mentoring depende de una 

estructura profesional y del respeto mutuo entre mentor y estudiante. 

Las relaciones de mentoring exitosas a menudo evolucionan hacia una 

amistad, con ambos socios aprendiendo y apoyándose mutuamente. El 

mentoring contribuye al desarrollo de capacidades, la transferencia de 

conocimientos y la retención de empleados en las organizaciones. 

El estudio concluye que el mentoring bien estructurado puede llevar a la 

excelencia académica, especialmente en instituciones de educación superior 

en Nigeria. 
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Mullen y 

Klimaitis(2021) 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal Esta investigación busca definir la mentoría y se identifican varios tipos de 

mentoría, incluyendo mentoría formal e informal, mentoría uno a uno, 

mentoría grupal y mentoría inversa, donde los jóvenes mentores , son los 

tutores de los más mayores. Y las aplicaciones de la mentoría en diversos 

contextos, como la educación, el desarrollo profesional, y el apoyo personal. 

En el ámbito educativo, la mentoría ayuda a los estudiantes a adaptarse a 

nuevos entornos académicos y a desarrollar habilidades críticas. 

Estos resultados subrayan la importancia de la mentoría como herramienta 

para el desarrollo personal y profesional, destacando su versatilidad y los 

beneficios que puede aportar en diferentes contextos. 

Stoeger et 

al.(2021) 

 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal Este trabajo destaca la importancia de considerar la investigación reciente y 

las mejores prácticas al planificar e implementar programas de mentoría. 

Resalta la importancia que la mentoría debe adaptarse a las características 

idiográficas del programa, las dinámicas de mentoría, la orquestación de 

objetivos y la provisión de recursos. Finalmente destaca la evaluación 

constante, siendo esta fundamental para la mejora continua de los programas 

de mentoría. 

Chani y Díaz 

(2022) 

 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría Los resultados muestran que el 70,27% de estudiantes perciben las acciones 

tutoriales como muy buenas y el 29,73% como buena, encontrándose un 0% 

de participantes que la perciben como deficiente; la dimensión mejor 

estimada es la tutoría personal, ya que el 74,3% la califican como muy buena. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes se encuentran satisfechos con el 

programa tutorial que llevan. Finalmente se sugiere implementar programas 

tutoriales enfocados en la integralidad para mejorar el aprendizaje y la 

formación académica y profesional en los estudiantes universitarios. 
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Lim  et al.,(2022) Revisión 

sistemática 

Tutoría en pares Se seleccionaron treinta y un estudios para el análisis. Agregamos cuatro 

conjuntos de hallazgos sintetizados de catorce categorías. Un metaanálisis de 

los datos mostró que el grupo de intervención experimentó una mejora 

significativa en los niveles de estrés. Además, los resultados integrados 

revelaron que los mentores entre pares, con el apoyo de la academia, 

sirvieron como recursos y apoyo para los aprendices pares. 

Da Re et al (2023) Revisión de 

literatura 

Tutoría en pares La eficacia del programa propuesto se ha evaluado mediante diferentes 

indicadores: autopercepción de los estudiantes participantes (basada en 

encuestas Cawi), tasa de éxito en los primeros exámenes de matemáticas 

como indicador cualitativo a corto plazo y cifras a largo plazo de méritos de 

la carrera de los estudiantes. En este último caso, se utilizan técnicas 

adecuadas para crear un contexto cuasi-experimental. Se encuentra un 

impacto significativo del programa propuesto tanto para estudiantes con alta 

como baja propensión a priori al fracaso académico. 

Boyzo et al., 

(2023) 

 

Investigación 

cualitativa 

Tutoría individual Los resultados se obtuvieron de las 220 entrevistas realizadas a los 

estudiantes que participaron en el programa de Apoyo Académico, del 

Centro de Atención y Orientación para Estudiantes (CAOPE) de la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala, de enero 2022 a marzo de 2023. En las 

entrevistas se exploraron 3 áreas fundamentalmente: Carrera que estudiaban, 

los hábitos de estudio donde presentaban dificultades y los factores 

psicológicos, biológicos y sociales que inciden en el bajo desempeño 

académico.  
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Hardt et al (2023) 

 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría grupal La demanda de tutorías personalizadas en línea en la educación superior está 

creciendo, pero hay poca investigación sobre su eficacia. Se efectuó un 

ensayo clínico aleatorio que ofrecía tutorías remotas entre pares en 

microeconomía y macroeconomía en una universidad alemana que impartía 

clases en línea debido a la pandemia de Covid. Los estudiantes tratados se 

reunían en grupos pequeños, en semanas alternas con y sin un tutor de un 

estudiante de mayor antigüedad. El tratamiento mejoró el comportamiento 

de estudio y aumentó el contacto con otros estudiantes. Los estudiantes 

tutorizados obtuvieron alrededor de un 30% más de créditos y un promedio 

de calificaciones en un nivel mejor en todas las asignaturas tratadas. Estos 

hallazgos sugieren que el programa redujo la desigualdad de resultados. No 

se encontraron impactos en la salud mental. 

Paulino et 

al.(2023) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría y 

adaptación 

En este estudio, analizamos los niveles de motivación, bienestar y adaptación 

de los estudiantes de primer año al inicio del año académico 

independientemente de si decidieron participar en los programas referidos o 

no. Una muestra de conveniencia de 754 estudiantes en su primer año de 

universidad (628 mujeres, 83,3%; 126 hombres, 16,7%), con edades 

comprendidas entre 17 y 40 años (M = 20,75; SD = 3,63), respondió a la 

Escala de bienestar, la Escala de evaluación de la motivación para aprender 

de los estudiantes universitarios y el Cuestionario de adaptación a la 

educación superior. Entre ellos, 420 asistieron a un Programa de Mentoría 

(69,3%) o a un Seminario de Habilidades Académicas y Profesionales 

(30,7%) en diferentes universidades. Los estudiantes que se inscribieron en 

estos programas mostraron mayores niveles de Adaptación, particularmente 

en lo que respecta a la dimensión Adaptación Social (t (749) = -4,95; p < 

,001) y la dimensión Adaptación Institucional (t (752) = -4,82; p < ,001), en 

comparación con los que no lo hicieron.  
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Gómez (2024) Investigación 

cualitativa 

Tutoría 

universitarios 

Se elaboró la propuesta de un programa virtual de tutoría desde la visión 

integral del universitario, considerando el desarrollo académico y personal, 

dirigido especialmente a los estudiantes pertenecientes a comunidades 

aborígenes e integrantes de una Universidad Pública Intercultural a través de 

lineamientos, orientaciones y directrices para la acción tutorial dirigidos a la 

Institución universitaria, tutores y estudiantes. 

Gulham et 

al.(2024) 

Revisión 

sistemática 

Tutoría grupal Se revisaron 73 artículos publicados entre 1986 y 2023 y desarrollaron un 

marco para examinar las relaciones entre los enfoques de tutoría y los 

resultados del desarrollo profesional. Aquí, distinguieron entre diferentes 

poblaciones de estudiantes (estudiantes mujeres, grupos subrepresentados). 

A pesar de un veredicto general positivo sobre el potencial de desarrollo 

profesional de la tutoría, con especial énfasis en la elección de carrera y el 

comportamiento de transición, los resultados no siempre son positivos y son 

evidentes muchos matices en los datos. En un momento de mayor 

preocupación por las transiciones de los estudiantes al mercado laboral, se 

pueden derivar implicaciones prácticas que pueden fortalecer los beneficios 

de la tutoría, por ejemplo, el valor de la tutoría entre pares para las estudiantes 

mujeres y la proximidad cultural de los mentores para los estudiantes de 

minorías subrepresentadas que siguen carreras de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM).  
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3.2. Resultados. 

 

Según el objetivo general. En la que nos planteamos: 

 Tabla N° 2 Investigaciones sobre el impacto  de la modalidad de tutoría para favorecer la adaptación universitaria. 

  

Autor y año Diseño de 

investigación, 

métodos  

Variables de 

investigación 

Hallazgos claves 

Garcia (2019) Tesis. Cuantitativo 

Descriptivo 

Tutoría, 

Adaptación 

Se encuentra que la variable Adaptación se relaciona adecuadamente con la 

tutoría en los indicadores Académico, Social y TICs. Siendo los indicadores 

Institucional e Infraestructura un nivel regular.  

Guerrero et al. 

(2019) 

Articulo 

Cuantitativo, no 

experimental, de 

corte transversal o 

transaccional y 

explicativa 

Tutoría, 

Adaptación 

La acción tutorial sí tuvo presencia significativa y predominante al haber sido 

considerada como adecuada dentro del desarrollo de la vida universitaria en 

estudiantes en formación; situación que confirmó y revaloró por la atención 

a distintas necesidades e intereses por parte del alumnado respondiendo a una 

educación de desarrollo integral. 

Nimmons et al. 

(2019) 

Revisión de 

literatura: 82 

estudios. 

Tutoría, 

estudiantes 

universitarios 

Siendo está investigación en el área médica se encontró que estas incluyeron 

el desarrollo de habilidades clínicas y profesionales, la retención y 

reclutamiento de estudiantes y la promoción de la diversidad en la medicina. 

Siendo parte de los desafíos la falta de formación adecuada para los 

mentores, baja participación de los estudiantes y dificultades para equilibrar 

las responsabilidades clínicas y académicas. 



25 

 

 

 

Secchin et 

al.(2019) 

Descriptiva 

comparativa 

Tutoría Los resultados revelaron que la evidencia que respalda la tutoría sigue sin ser 

concluyente y que la decisión de implementar la tutoría para los estudiantes 

debe ser evaluada cuidadosamente por las facultades de medicina. 

Becerra et 

al.(2020) 

Investigación 

cualitativo 

Tutoría y 

adaptación 

El programa de Tutoría Educativo favorece la adaptación a la vida 

universitaria durante el primer periodo lectivo, aunque principalmente en los 

aspectos académico, institucional y personal, al motivar y orientar a los 

estudiantes en cuanto al desempeño, Gestión del tiempo, comunicar los 

servicios universitarios y a través de talleres de Autoconcepto. El programa 

de tutoría, en cuanto al aspecto social, no logra los resultados significativos 

como si lo alcanza los distintos aspectos evaluados. 

Duche et al.(2020) Investigación mixta Tutoría y 

adaptación 

Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas. Los hallazgos muestran 

cuatro factores que intervinieron para la adaptación exitosa en el entorno 

universitario: Metodología de enseñanza y evaluación docente, sistema de 

orientación y tutoría, identificación de vocación profesional y redes sociales 

de actividades extracurriculares, en tanto 8 de cada 10 estudiantes 

presentaron dificultades para lograrlo, obteniendo bajo rendimiento en uno o 

más cursos en el primer año. Se concluye, que el apoyo familiar y 

competencias adquiridas en su proceso formativo, contribuyen en la 

adaptación universitaria. 

Benites (2020) Investigación mixta Tutoría a                          

Universitarios 

Los resultados muestran que la tutoría está fundamentada en el desarrollo de 

las competencias curriculares y los logros de aprendizaje de forma que se 

incentiva a los estudiantes al cumplimiento de las actividades a lo largo de 

su formación, siendo necesario con ello la aplicación de las tutorías que 

incrementan los resultados de aprendizaje del estudiante y disminuyen el 

riesgo de deserción estudiantil. 
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Law et al (2020) Revisión de 

literatura 

tutoría y mentoría Los resultados identifican proliferación de programas de mentoría cuyos 

beneficios percibidos son la mejora de la persistencia y retención de los 

estudiantes. Se identifican además problemas persistentes como la falta de 

orientación teórica, definiciones poco claras de mentoría y un diseño de 

investigación deficiente. 

Martínez et al., 

(2021) 

Investigación mixta Tutoría individual 

y                           

Universitarios 

La investigación toma en cuenta   la tutoría y la orientación como elementos 

clave, tomando en cuenta el análisis de la opinión del alumnado respecto a 

su desarrollo, valorando tanto las prioridades y carencias que perciben como 

las propuestas de mejora que puedan aportar. Este trabajo obtuvo dichas 

propuestas de mejora las cuales se categorizaron. Para ello se diseñó un 

cuestionario ad hoc, con el que se recogieron las opiniones de 354 estudiantes 

de grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Se realiza 

tanto un análisis cuantitativo y cualitativo, que permitieron la comparación 

de propuestas entre estudiantes de diferentes titulaciones, cursos y sexo. Los 

resultados muestran una variedad muy interesante de propuestas que 

ayudarán a la mejora del diseño de los planes de acción tutorial. 
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Alcarraz y 

Sanchez (2021) 

 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría                            

Universitarios 

Los resultados resaltan la importancia de la orientación y la tutoría. En tal 

sentido, la investigación demostró que los estudiantes, antes de la 

intervención manifestaron actitudes con limitaciones para trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación, saber escuchar, habilidades blandas transversales 

en las actividades laborales en todas las profesiones especialmente en las de 

ciencias de la salud. Luego de la intervención las actitudes mejoran. El 

proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, generalmente está 

centrado en las habilidades duras y no en las blandas. Sabiendo que las 

habilidades duras identifican el conocimiento académico curricular 

alcanzado durante los años de formación profesional, las habilidades blandas 

tienen que ver con la destreza integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos. 

Chani y Díaz 

(2022) 

 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría Los resultados muestran que el 70,27% de estudiantes perciben las acciones 

tutoriales como muy buenas y el 29,73% como buena, encontrándose un 0% 

de participantes que la perciben como deficiente; la dimensión mejor 

estimada es la tutoría personal, ya que el 74,3% la califican como muy buena. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes se encuentran satisfechos con el 

programa tutorial que llevan. Finalmente se sugiere implementar programas 

tutoriales enfocados en la integralidad para mejorar el aprendizaje y la 

formación académica y profesional en los estudiantes universitarios. 

Lim  et al.,(2022) Revisión 

sistemática 

Tutoría en pares Se seleccionaron treinta y un estudios para el análisis. Agregamos cuatro 

conjuntos de hallazgos sintetizados de catorce categorías. Un metaanálisis de 

los datos mostró que el grupo de intervención experimentó una mejora 

significativa en los niveles de estrés. Además, los resultados integrados 

revelaron que los mentores entre pares, con el apoyo de la academia, 

sirvieron como recursos y apoyo para los aprendices pares. 
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Da Re et al (2023) Revisión de 

literatura 

Tutoría en pares La eficacia del programa propuesto se ha evaluado mediante diferentes 

indicadores: autopercepción de los estudiantes participantes (basada en 

encuestas Cawi), tasa de éxito en los primeros exámenes de matemáticas 

como indicador cualitativo a corto plazo y cifras a largo plazo de méritos de 

la carrera de los estudiantes. En este último caso, se utilizan técnicas 

adecuadas para crear un contexto cuasi-experimental. Se encuentra un 

impacto significativo del programa propuesto tanto para estudiantes con alta 

como baja propensión a priori al fracaso académico. 

Boyzo et al., 

(2023) 

 

Investigación 

cualitativa 

Tutoría individual Los resultados se obtuvieron de las 220 entrevistas realizadas a los 

estudiantes que participaron en el programa de Apoyo Académico, del 

Centro de Atención y Orientación para Estudiantes (CAOPE) de la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala, de enero 2022 a marzo de 2023. En las 

entrevistas se exploraron 3 áreas fundamentalmente: Carrera que estudiaban, 

los hábitos de estudio donde presentaban dificultades y los factores 

psicológicos, biológicos y sociales que inciden en el bajo desempeño 

académico.  
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Paulino et 

al.(2023) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría y 

adaptación 

En este estudio, analizamos los niveles de motivación, bienestar y adaptación 

de los estudiantes de primer año al inicio del año académico 

independientemente de si decidieron participar en los programas referidos o 

no. Una muestra de conveniencia de 754 estudiantes en su primer año de 

universidad (628 mujeres, 83,3%; 126 hombres, 16,7%), con edades 

comprendidas entre 17 y 40 años (M = 20,75; SD = 3,63), respondió a la 

Escala de bienestar, la Escala de evaluación de la motivación para aprender 

de los estudiantes universitarios y el Cuestionario de adaptación a la 

educación superior. Entre ellos, 420 asistieron a un Programa de Mentoría 

(69,3%) o a un Seminario de Habilidades Académicas y Profesionales 

(30,7%) en diferentes universidades. Los estudiantes que se inscribieron en 

estos programas mostraron mayores niveles de Adaptación, particularmente 

en lo que respecta a la dimensión Adaptación Social (t (749) = -4,95; p < 

,001) y la dimensión Adaptación Institucional (t (752) = -4,82; p < ,001), en 

comparación con los que no lo hicieron.  

Gómez (2024) Investigación 

cualitativa 

Tutoría 

universitarios 

Se elaboró la propuesta de un programa virtual de tutoría desde la visión 

integral del universitario, considerando el desarrollo académico y personal, 

dirigido especialmente a los estudiantes pertenecientes a comunidades 

aborígenes e integrantes de una Universidad Pública Intercultural a través de 

lineamientos, orientaciones y directrices para la acción tutorial dirigidos a la 

Institución universitaria, tutores y estudiantes. 
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En la tabla 2 se puede apreciar los artículos revisados sobre el impacto de la 

tutoría en relación a la adaptación universitaria, así como los principales hallazgos 

de los mismos, los cuales son detallados a continuación. La investigación propuesta 

por García (2019) buscaba diseñar un sistema de tutoría mixta (presencial y virtual) 

para mejorar la adaptación e integración de los estudiantes en la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto. La propuesta se basa en el Modelo Tetraédrico, 

el paradigma sociocultural de Lev S. Vygotsky, el arquetipo de desarrollo personal, 

el modelo de tutoría integral y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Se utilizó una muestra de 175 estudiantes, 28 docentes y una 

comisión de tutoría. Se aplicaron encuestas y entrevistas para diagnosticar la 

situación actual de la tutoría. Se identificó que la tutoría en la etapa inicial es 

regular, mientras que en las etapas de permanencia y final de carrera es inadecuada. 

Además, la planificación es improvisada y los docentes-tutores carecen de acceso 

a información socioeconómica, sociocultural y psicoemocional de sus tutorados. En 

cuanto al objetivo general esta investigación consiguió mejorar la adaptación e 

integración brindando un mejor servicio a los estudiantes, apoyándolos en el 

proceso de adaptación e integración a la universidad. Y consiguió la incorporación 

de entornos virtuales mediante uso de plataformas informativas y de interacción, 

esto cambia el paradigma de la pedagogía en el proceso formativo, favoreciendo la 

búsqueda de nuevas estrategias didácticas por parte del tutor. 

 

La investigación de Guerrero et al. (2019) se centra en determinar los 

componentes predominantes de la acción tutorial en estudiantes universitarios, 
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reconociendo la importancia en el apoyo, la orientación y la cobertura durante el 

proceso educativo, teniendo en cuenta las dimensiones académica, profesional y 

personal. Se aplicó un enfoque cuantitativo, con un método hipotético-deductivo y 

un diseño no experimental, transversal y explicativo. La muestra incluyó 335 

estudiantes. En cuanto al objetivo general se considera que los estudiantes se 

adaptaron a la vida universitaria, asimismo se encontró que los estudiantes destacan 

la dimensión académica como predominante, siendo la acción tutorial de una 

presencia significativa y predominante en el desarrollo de la vida universitaria, 

confirmando la importancia en la atención a las diversas necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

 

La investigación de Nimmons et al. (2019) se focaliza en analizar las 

tendencias actuales en los programas de tutoría de estudiantes de medicina, 

teniendo en cuenta los objetivos, ejecución y evaluación. Se realizó una revisión de 

literatura con las bases de datos como PubMed, Scopus y Cochrane, abarcando 

artículos publicados entre 1990 y 2018. En cuanto al objetivo general implica que 

los estudiantes lograron la adaptación. Se refiere que la tutoría ayuda en el 

desarrollo profesional a alcanzar metas a corto y largo plazo, encontrando que la 

modalidad en pares más usada en estos últimos años. Además, tiene un papel crucial 

en la inclusión de grupos minoritarios subrepresentados en la profesión médica. 

Parte del desafío es capacitar adecuadamente a los mentores, además reconocen que 

la mejor forma de evaluar su impacto es con los exámenes no con las encuestas. 

La investigación propuesta por Secchin et al.(2019) buscaba comparar los niveles 

de salud mental, calidad de vida y motivación académica de los estudiantes de 
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medicina después de la implementación de un programa de mentoría curricular 

longitudinal en relación con aquellos estudiantes sin mentoría en sus currículos. 

Utilizó un diseño longitudinal con un enfoque mixto, combinando métodos 

cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto del programa. La muestra 

incluyó estudiantes de medicina de diferentes años académicos, seleccionados de 

manera aleatoria para participar en el programa. Se emplearon cuestionarios 

estandarizados para medir la calidad de vida, la salud mental y la motivación antes 

y después de la intervención. En cuanto al objetivo general se obtuvo que los 

estudiantes lograron la adaptación, ya que se exploraron temáticas referidas a la 

mejora en la calidad de vida y se encontró una mejora significativa en la calidad de 

vida y el bienestar general, así como en la salud mental. Además, se encontró una 

disminución notable en los niveles de estrés y ansiedad entre los participantes, lo 

que sugiere que la tutoría puede ser una herramienta efectiva para manejar la 

presión académica, pero se indica que los programas deben ser evaluados después 

de un periodo para medir su impacto. 

En un estudio realizado por Becerra et al. (2020) se propuso explicar cómo 

la aplicación de un programa de coaching educativo favorece la adaptación a la vida 

universitaria de los estudiantes de primer ciclo, para ello se utilizó un enfoque 

cualitativo con un diseño fenomenológico y de alcance explicativo. En relación con 

el objetivo general el coaching es entendido como tutoría y consigue la adaptación 

a la vida universitaria. Este estudio considera a la adaptación en los aspectos 

académicos, institucionales, personales y sociales, que contribuye personalmente a 

la gestión del tiempo y conocimiento de los servicios universitarios, además incluyó 
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talleres de autoconcepto, así como ayudar a motivar y orientar a los estudiantes, lo 

que contribuyó al desarrollo personal y académico. 

 

La investigación de Duche et al. (2020) se centra en determinar los factores 

internos y externos que permiten a los nuevos estudiantes adaptarse con éxito al 

entorno universitario. Se utilizó una investigación mixta con cuestionarios 

aplicados a 168 estudiantes de primer año y grupos focales con 32 participantes de 

la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú. En cuanto al objetivo 

general se considera que los estudiantes se adaptaron a la vida universitaria, en la 

medida que la tutoría y el apoyo familiar contribuyeron a esa necesidad de un apoyo 

continuo. 

En el estudio realizado por Benítes (2020) se propuso fortalecer la 

responsabilidad y la autonomía de los estudiantes universitarios, diseñando un 

programa de apoyo mediante la formación en estrategias de aprendizaje que inciden 

en el desempeño académico. La investigación se realizó con una muestra 

representativa de estudiantes universitarios de diversas facultades, seleccionados 

aleatoriamente para asegurar la diversidad y representatividad. Se utilizaron 

encuestas, entrevistas y análisis de rendimiento académico para recopilar datos 

relevantes. En cuanto al objetivo general se considera que los estudiantes mejoraron 

la adaptación y el rendimiento académico. Este estudio resalta la importancia del 

tutor en la orientación oportuna en indicadores académicos y aspectos personales 

como la autoestima. Se precisa que el abordaje mediante la tutoría en los primeros 

semestres es adecuado para garantizar la retención de los estudiantes, frente a ello 

se recomienda espacios de asesoramiento psicológico para el abordaje emocional. 
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La investigación de Law et al. (2020) se centra en resumir la literatura 

existente sobre los programas de tutoría entre profesores y estudiantes 

universitarios, destacando el impacto en la persistencia y la retención de los 

estudiantes. Se aplicó una revisión de literatura y los autores realizaron un análisis 

crítico de los documentos. En cuanto al objetivo general se considera que los 

estudiantes se adaptaron a la vida universitaria. Sin embargo, se subraya la 

importancia de mejorar la investigación y la implementación de programas de 

tutoría para maximizar la efectividad en el apoyo a los estudiantes universitarios. 

El estudio de Martínez et al. (2021) focaliza la atención en evaluar la 

percepción de los estudiantes sobre la tutoría universitaria y proponer mejoras para 

optimizar su funcionamiento. Se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo, con 

encuestas y entrevistas a estudiantes de diferentes grados para recoger sus opiniones 

y experiencias. Se diseñó un cuestionario ad hoc, con el que se recogen las 

opiniones de 354 estudiantes de grado de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia. La investigación propone la necesidad de un enfoque 

integral, que no solo se centre en el rendimiento académico, sino también en el 

bienestar personal y social de los estudiantes. Asimismo, se señala que las 

propuestas de mejora, sugieren la implementación de programas de formación 

continua para tutores, la creación de una estructura organizativa que garantice el 

funcionamiento adecuado de la tutoría, y la promoción de una mayor interacción 

entre tutores y estudiantes. 
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La investigación de Alcarraz y Sanchez (2021) se enfoca en evaluar los 

efectos de un plan de acción tutorial en el avance académico de los estudiantes de 

obstetricia de una universidad peruana pública durante el año 2018. Se utilizó un 

diseño cuasi-experimental con pretest, intervención y postest. La muestra incluyó 

59 estudiantes. Se aplicaron talleres de inducción, reforzamiento de información y 

retroalimentación continua. En cuanto al objetivo general se considera que los 

estudiantes se adaptaron a la vida universitaria y se obtuvo una mejora significativa 

en las habilidades blandas de los estudiantes, además de la contribución en el 

desarrollo académico y profesional.  

 

El estudio de Chani y Díaz (2022) se centra en analizar la percepción de los 

estudiantes sobre la tutoría integral, que incluye dimensiones académicas, 

personales, de integración y desarrollo profesional. Utilizaron una muestra de 74 

estudiantes que participaron en el programa tutorial. Se usó un cuestionario para 

recoger las percepciones de los estudiantes. En cuanto al objetivo general se 

considera que los estudiantes se adaptaron a la vida universitaria. Este estudio 

considera dimensiones de la tutoría como adaptación al contexto universitario, 

tutoría personal, integración y desarrollo interpersonal y desarrollo académico y 

profesional. Se destaca el impacto positivo del programa en la adaptación. así 

mismo esta investigación subraya la importancia de la tutoría integral en el apoyo 

a los estudiantes durante la vida universitaria. 

      

La investigación de Paulino et al. (2023) estudió el impacto de los 

programas de tutoría en el bienestar, la motivación y la adaptación de los estudiantes 
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universitarios. Se trabajó con una muestra de 754 estudiantes en el primer año de 

universidad, con edades comprendidas entre 17 y 40 años. Se aplicaron la escala de 

bienestar, la escala de evaluación de la motivación para aprender de los estudiantes 

universitarios   y el “Cuestionario de adaptación a la educación superior”. Este 

estudio considera a la adaptación en los aspectos académicos, institucionales, 

personales y social. Se concluye que los mayores niveles de adaptación fueron la 

adaptación social e institucional. 

 

El estudio de Gómez (2024) se centra en diseñar un programa de tutoría 

virtual que aborde las necesidades académicas, personales y sociales de los 

estudiantes de una universidad pública intercultural. Se aplicó un diagnóstico y se 

diseñó un programa de tutoría virtual que aborda las necesidades identificadas. El 

programa incluye un plan de acción tutorial, el perfil del tutor, y las consideraciones 

de su rol y funciones. En cuanto al objetivo general se considera que los estudiantes 

mejoraron su adaptación y rendimiento académico. Esta investigación subraya la 

importancia de implementar programas de tutoría virtual para apoyar de manera 

integral a los estudiantes en su desarrollo académico y personal. 
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Tabla N° 3 Investigaciones sobre el impacto  de la modalidad de tutoría individual para favorecer la adaptación universitaria. 

Autor y año Diseño  

investigación, 

métodos 

Variables  

investigación 

Hallazgos claves 

Chong et al., 

(2019) 

Revisión 

sistemática: 18 

estudios. 

Tutoría individual El e-learning puede complementar la mentoría tradicional, mejorando 

la experiencia de mentoría y superando obstáculos geográficos y de 

tiempo. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender 

mejor las relaciones de e-mentoring y desarrollar herramientas de 

evaluación robustas. 

Pérez-Jorge (2020) Investigación 

cuantitativa 

Tutoría individual Los resultados confirman la necesidad de potenciar los modelos 

síncronos, como los más eficaces para el desarrollo del proceso de 

orientación y apoyo académico a los estudiantes, frente a los modelos 

asíncronos. Estos retrasan los procesos de toma de decisiones 

académicas y tienen un efecto significativo sobre los mismos, así como 

sobre el ritmo de estudio y la motivación de los estudiantes, 

dificultando los procesos de aprendizaje, adaptación y realización. 
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Law et al (2020) Revisión de 

literatura 

tutoría y mentoría Los resultados identifican proliferación de programas de mentoría 

cuyos beneficios percibidos son la mejora de la persistencia y retención 

de los estudiantes. Se identifican además problemas persistentes como 

la falta de orientación teórica, definiciones poco claras de mentoría y 

un diseño de investigación deficiente. 

Andersen & West 

(2020) 

  

Revisión de 

literatura 

tutoría y mentoría La revisión produjo tres temas principales: el impacto de la tutoría, el 

papel del tutor y los programas de tutoría, así como las implicaciones 

para la práctica de cada tema. El investigador examinó los temas en 

detalle y proporcionó información sobre la retención, la persistencia, 

los beneficios a largo plazo de la tutoría, la interacción de los 

estudiantes, el apoyo de los estudiantes, los modelos de conducta, los 

tipos de programas de tutoría, las plataformas para la tutoría y la 

formación de 

tutores. La revisión concluye con sugerencias para futuras 

investigaciones, incluidas recomendaciones para la formación de 

tutores y la tutoría en línea. 
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Carranza-Alcántar 

et al., (2020) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría a                           

Universitarios 

Los resultados muestran que los alumnos que recibieron una tutoría 

presencial dicen sentirse más satisfechos con el aprendizaje obtenido, 

que quienes la que hicieron de manera virtual, destacándose la alta  

motivación de los estudiantes y las estrategias utilizadas por el 

profesor, las cuales deben  estar bien 

  diseñadas. 

Martínez et al., 

(2021) 

Investigación mixta Tutoría individual y                       

 Universitari

os 

La investigación toma en cuenta   la tutoría y la orientación como 

elementos clave, tomando en cuenta el análisis de la opinión del 

alumnado respecto a su desarrollo, valorando tanto las prioridades y 

carencias que perciben como las propuestas de mejora que puedan 

aportar. Este trabajo obtuvo dichas propuestas de mejora las cuales se 

categorizó. Para ello se diseñó un cuestionario ad hoc, con el que se 

recogieron las opiniones de 354 estudiantes de grado de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia. Se realiza tanto un análisis 

cuantitativo y cualitativo, que permitieron la comparación de 

propuestas entre estudiantes de diferentes titulaciones, cursos y sexo. 

Los resultados muestran una variedad muy interesante de propuestas 

que ayudaran a la mejora del diseño de los planes de acción tutorial. 
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Di Vita et al., 

(2021) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría Individual Es una investigación que utilizó una metodología descriptiva-lineal y 

top-down para proporcionar una visión bilateral de la tutoría 

universitaria, contextualizando primero en América Latina y luego en 

Europa. Se comparan los modelos y se destacan las diferencias y 

similitudes en sus enfoques. Y se proponen las propuestas de mejora 

para la Università degli Studi di Palermo basadas en el modelo de la 

Universidad Austral, sugiriendo la implementación de un Plan de 

Acción Tutorial (PAT) similar. 

Núñez-Naranjo 

(2021) 

  

Investigación 

descriptiva 

Tutoría Individual La investigación resalta el rol del tutor académico y el papel crucial en 

la creación de contenidos y en la guía del proceso de aprendizaje. 

Denota que el tutor pedagógico es esencial para el apoyo emocional y 

académico de los estudiantes, facilitando la comprensión y aplicación 

de los contenidos. Así mismo los estudiantes valoran la tutoría como 

un medio para mejorar la autonomía y las habilidades colaborativas. El 

estudio concluye que la tutoría académica en la modalidad a distancia 

requiere una integración efectiva de estos roles para optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Marín (2021) Investigación 

cualitativa 

Tutoría Individual La investigación determina que la tutoría pedagógica ayuda a los 

estudiantes a desarrollar hábitos de estudio efectivos y a gestionar el 

tiempo de manera más eficiente. Además de fortalecer las prácticas de 

adaptación, en la que los estudiantes participantes en programas de 

tutoría muestran una mejor adaptación a la vida universitaria, 

incluyendo un mayor involucramiento en actividades académicas y 

sociales. Un subsecuente apoyo emocional es crucial, ayudando a los 

estudiantes a manejar el estrés y la ansiedad, asociados con la transición 

a la universidad. 

Boyzo et al., (2023) 

  

Investigación 

cualitativa 

Tutoría individual Los resultados se obtuvieron de las 220 entrevistas realizadas a los 

estudiantes que participaron en el programa de Apoyo Académico, del 

Centro de Atención y Orientación para Estudiantes (CAOPE) de la 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de enero 2022 a marzo de 

2023. En las entrevistas se exploraron 3 áreas fundamentalmente: 

Carrera que estudiaban, los hábitos de estudio donde presentaban 

dificultades y los factores psicológicos, biológicos y sociales que 

inciden en el bajo desempeño académico. 
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En la tabla 3 se puede apreciar los artículos revisados sobre  el impacto  de 

la modalidad de tutoría individual para favorecer la adaptación universitaria así 

como los principales hallazgos de los mismos, los cuales son detallados a 

continuación. En el caso Chong et al. (2019) analizan, a través de una revisión 

sistemática, el estado del arte de la tutoría individual en formato electrónico, además 

se busca que a partir de esta información evaluar la posibilidad de implementar la 

tutoría electrónica en los estudiantes principiantes de la carrera de medicina. Los 

hallazgos sugieren que este formato de tutoría personal es individualizado, trae 

beneficios, es asíncrono y se complementa con los formatos de tutoría presencial. 

Además, se evidencia que este formato de tutoría aporta en la adquisición de 

conocimientos, permite la formación de apoyo social y el aprendizaje colaborativo. 

Así mismo se sugiere que los tutores electrónicos sean docentes con alto nivel 

académico y profesional, transiten por procesos de formación tutorial en formatos 

electrónicos, donde aprendan a usar las plataformas electrónicas, alineen mejor el 

contenido con los intereses de los estudiantes, el uso de la retroalimentación y la 

práctica reflexiva. La revisión realizada sugiere que la tutoría individual en formato 

electrónico favorece a los alumnos en la generación de conocimiento, da soporte 

académico y proporciona motivación.   

   Pérez-Jorge (2020) analizó la importancia de los diversos modelos de tutoría 

sobre la adaptación universitaria y el nivel de satisfacción en estudiantes de 

educación, de una universidad de España, en el contexto de la pandemia COVID-

19. Para el estudio se utilizó una metodología cuantitativa descriptiva, aplicando un 

cuestionario de 17 ítems, el cual medía el nivel de satisfacción de los alumnos con 

los modelos de tutoría utilizados y el efecto de las diversas formas de tutoría 
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(WhatsApp, tutoría presencial, tutoría virtual y correo electrónico). Los resultados 

hallados sugieren que el modelo de tutoría individual bajo el uso de WhatsApp y la 

tutoría individual presencial y virtual han generado mayor nivel de satisfacción 

entre los estudiantes. Se analiza que la herramienta WhatsApp utilizada para la 

tutoría individual, a diferencia de otras formas de tutoría individual, permite 

afianzar lo siguiente: conocimiento de la universidad, relación docente-alumno, 

métodos de estudio, planificación de la vida académica, motivación por el 

aprendizaje y adaptación universitaria.    

  Con el propósito de analizar lo que hace a un tutor eficaz y sus implicaciones 

respectivas Andersen y West (2020) hicieron una revisión bibliográfica de 34 

artículos, los cuales cubrían el periodo del 2008 al 2018. Los artículos revisados 

abarcaron temas como el impacto de la tutoría, el rol del tutor y de los programas 

de tutoría. Sobre la base de los artículos revisados se encuentran algunas tendencias 

a considerar para el análisis. Se menciona que la tutoría individual, y más aún el 

vínculo estudiante – tutor, mejora la retención y la persistencia de los estudiantes 

en la universidad, generando logros que van más allá de la formación universitaria. 

Otro elemento señalado es que los programas de tutoría individual deben 

distinguirse no sólo por la cantidad de sesiones de tutoría, sino por la calidad de las 

mismas, es decir el trabajo tutoría debe orientarse hacia los procesos de aprendizaje 

y la vivencia significativa de los estudiantes sobre la experiencia universitaria, así 

mismo se destaca que el tutor evidencie compromiso con el alumno y sus propósitos 

académicos y profesionales, convirtiéndose así en un modelo de conducta a seguir. 
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Carranza-Alcántar et al. (2020) investigaron acerca de la percepción de los 

estudiantes de la carrera de ingeniería en computación, de una universidad pública 

mexicana. Los resultados hallan mayor preferencia y satisfacción por la tutoría 

individual de modalidad presencial que virtual, perciben que a nivel presencial 

alcanzan más los objetivos de aprendizaje, valoran mejor los recursos de 

aprendizaje entregados por el tutor y tienen mayores expectativas acerca del curso 

y los contenidos.  Sin embargo, en el caso de la tutoría individual en formato virtual 

logra contribuir en el aprendizaje del estudiante, siempre y cuando este se encuentre 

interesado y las estrategias utilizadas por el docente estén bien diseñadas, en tal 

sentido en este formato es clave el diseño instruccional pertinente para el programa 

de tutoría. Se concluye que los factores de éxito en un programa de tutoría 

individual, presencial o virtual, es la motivación del estudiante y el trabajo tutorial 

docente. 

  En un estudio realizado por Martínez et al. (2021) se propuso conocer las 

percepciones de los estudiantes sobre la tutoría universitaria, a través de un enfoque 

metodológico mixto se recogieron las propuestas de mejora a la tutoría universitaria 

de los estudiantes de educación de la Universidad de Murcia, dichas propuestas 

giraron en torno a 3 dimensiones: Contenidos, Planificación y Relación tutor-

alumnado. En relación a la tutoría individual, en el eje Planificación, se establece 

que la tutoría individual debe ser mejor planificada, así mismo es necesario conocer 

más sobre las funciones que desempeña un tutor e incrementar la cantidad de 

tutorías en el semestre. Ahora, en el eje Relación tutor-alumnado, consideran que 

en la tutoría individual debiera haber un mayor involucramiento del tutor con los 

estudiantes, siendo la actitud y el compromiso del tutor un elemento clave para el 
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éxito de la tutoría individual, a estas propuestas se agrega que la tutoría individual 

podría utilizar la virtualidad para el trabajo tutorial y sería importante incrementar 

la cantidad y calidad de las sesiones de tutoría. 

   La investigación propuesta por Di Vita et al. (2021) buscaba describir, con 

fines comparativos, la tutoría universitaria en una universidad italiana y en una 

universidad argentina, con el propósito de hacer propuestas de mejora a nivel 

tutorial en la universidad europea. Se menciona que el estudio adoptó una 

metodología descriptiva lineal y top down, con la cual se construyó un plan de 

acción tutorial para una carrera de la universidad italiana. En relación a la tutoría 

individual, y sobre la base del modelo tutorial de la universidad argentina, se sugiere 

fortalecer los procesos de personalización de la acción tutorial en la universidad 

italiana, así como la articulación del tutor con otros especialistas, con el fin de 

abordar problemáticas más complejas de los estudiantes. Además, se propone que 

la universidad capacite y proporcione elementos formativos a los tutores, los cuales 

coadyuven a la práctica tutorial individual.   

  Núñez-Naranjo (2021) analiza la tutoría individual de tipo académica en la 

universidad, específicamente en las carreras de educación con modalidad a 

distancia. Se señala que la tutoría individual de tipo académica presenta cinco 

dimensiones: aprender a comprender, aprender a ser, aprender a convivir, aprender 

a actuar y aprender a decidir. Así mismo la autora sugiere que la tutoría individual 

académica se conecta con la adaptación a la vida universitaria, en tal sentido se 

requiere desarrollar con los estudiantes temas como aprendizaje en entornos 

virtuales, inducción a la vida universitaria a distancia, reconocimiento de deberes, 
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responsabilidades y obligaciones estudiantiles, los recursos tecnológicos y su 

aplicación profesional y autogestión del aprendizaje.  

  En un estudio realizado por Marín (2021), en estudiantes de la carrera de 

Derecho de una universidad argentina, se sistematizó el impacto que tuvo la tutoría 

individual en los logros de aprendizaje, así como en la inserción a la vida 

universitaria. Para ello se utilizó una metodología mixta descriptiva, tanto a través 

de encuestas y de entrevistas a los estudiantes de abogacía. Los resultados obtenidos 

sugieren que la tutoría individual, en lo actitudinal, permite el desarrollo de 

cualidades personales como la confianza, la capacidad de resolución y la 

creatividad, lo cual incrementa las posibilidades de éxito académico. En relación a 

la autonomía, el estudio sugiere que la tutoría individual aumenta la capacidad de 

la persona para una mejor autorregulación en vez de esperar un control externo. 

Otro aspecto interesante de la investigación es que a través de la tutoría individual 

se toma conciencia y se ejerce acción de mejora en la administración del tiempo 

personal, así como en la planificación de las actividades académicas. Y finalmente, 

el desarrollo de hábitos de estudio a través de las acciones de tutoría individual 

posibilita el logro de las competencias académicas.  

  En un artículo de Boyzo et al. (2023) utilizan la Investigación-Acción para 

dar cuenta de la experiencia de tutoría individual de corte académico, implementada 

en una universidad de México, dirigida a estudiantes universitarios de Medicina, 

Psicología, Biología, Odontología, Enfermería y Optometría. Para este estudio se 

usó la técnica de la entrevista a 220 estudiantes de las carreras mencionadas, a partir 

de las mismas se hallaron las siguientes dificultades a nivel académico: 
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organización del tiempo, comprensión lectora, elaboración de guías de estudio, 

tomado de apuntes y en menor medida en la elaboración de mapas conceptuales. 

También se encontró que los problemas de pareja interfieren en el desempeño 

académico, así como los problemas familiares y los problemas con docentes. En 

base a los resultados encontrados se sugiere que la enseñanza deje de ser tradicional 

y que el modelo de tutoría individualizada aborde de forma integral los principales 

problemas académicos, psicológicos, sociales y biológicos que presentan los 

estudiantes.  

 En un estudio que revisa sistemáticamente 106 artículos de investigaciones 

empíricas, cualitativas y mixtas, Nuis et al., (2023) buscan conceptualizar la tutoría, 

analizando las definiciones, cualidades y formas de medición. En relación a la 

tutoría individual establecen que los tutores recibieron una capacitación previa 

antes de iniciar el proceso, así como acciones de seguimiento durante un programa 

de tutoría. Así mismo se establece que el tutor individual podía tener a su cargo de 

1 a 60 estudiantes, donde se enfocan en funciones como apoyo profesional-

académico en el aprendizaje de la carrera y soporte psicológico-emocional. En esta 

última función, el estudio sugiere que en el proceso de tutoría individual con los 

estudiantes es necesario que el tutor emplee acciones como el modelamiento de 

conductas, fomento de la reflexión, apoyo en el planteamiento de metas, proponga 

desafíos, fortalezca el vínculo tutor-estudiante y dé a conocer la vida estudiantil y 

universitaria.         
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 Tabla N° 4  Investigaciones sobre el impacto  de la modalidad de tutoría grupal para favorecer la adaptación universitaria. 

 

 

Autor y año Diseño  

investigación, 

métodos  

Variables  

investigación 

Hallazgos claves 

Tynjälä et al., 

(2021) 

Investigación 

cualitativa 

Tutoría grupal Los estudios muestran que tanto los tutores como los 

aprendices consideran que PGM es una herramienta útil 

para el aprendizaje profesional individual y el bienestar. 

Se han reportado influencias indirectas sobre el desarrollo 

de comunidades laborales. Los principales desafíos en la 

aplicación del modelo son la falta de acuerdo nacional 

sobre la organización de PGM y la asignación del tiempo 

de trabajo de tutores y aprendices a PGM. Se concluye 

que el PGM, así como el desarrollo profesional docente 

en su conjunto, debe considerarse como parte integral del 

ecosistema educativo. 



49 

 

 

 

Nnabuife et al., 

(2021) 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal La investigación encontró que el éxito del mentoring 

depende de una estructura profesional y del respeto mutuo 

entre mentor y estudiante. 

Las relaciones de mentoring exitosas a menudo 

evolucionan hacia una amistad, con ambos socios 

aprendiendo y apoyándose mutuamente. El mentoring 

contribuye al desarrollo de capacidades, la transferencia 

de conocimientos y la retención de empleados en las 

organizaciones. 

El estudio concluye que el mentoring bien estructurado 

puede llevar a la excelencia académica, especialmente en 

instituciones de educación superior en Nigeria. 
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Mullen y 

Klimaitis(2021) 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal Esta investigación busca definir la mentoría y se 

identifican varios tipos de mentoría, incluyendo mentoría 

formal e informal, mentoría uno a uno, mentoría grupal y 

mentoría inversa, donde los jóvenes mentores , son los 

que tutores de los más mayores. Y las aplicaciones de la 

mentoría en diversos contextos, como la educación, el 

desarrollo profesional, y el apoyo personal. En el ámbito 

educativo, la mentoría ayuda a los estudiantes a adaptarse 

a nuevos entornos académicos y a desarrollar habilidades 

críticas. 

Estos resultados subrayan la importancia de la mentoría 

como herramienta para el desarrollo personal y 

profesional, destacando su versatilidad y los beneficios 

que puede aportar en diferentes contextos. 
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Stoeger et 

al.(2021) 

Revisión de 

literatura 

Tutoría grupal Este trabajo destaca la importancia de considerar la 

investigación reciente y las mejores prácticas al planificar 

e implementar programas de mentoría. Resalta la 

importancia que la mentoría debe adaptarse a las 

características idiográficas del programa, las dinámicas 

de mentoría, la orquestación de objetivos y la provisión 

de recursos. Finalmente destaca la evaluación constante, 

siendo esta fundamental para la mejora continua de los 

programas de mentoría. 
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Hardt et al 

(2023) 

Investigación 

cuantitativa 

Tutoría grupal La demanda de tutorías personalizadas en línea en la 

educación superior está creciendo, pero hay poca 

investigación sobre su eficacia. Se efectuó un ensayo 

clínico aleatorio que ofrecía tutorías remotas entre pares 

en microeconomía y macroeconomía en una universidad 

alemana que impartía clases en línea debido a la pandemia 

de Covid. Los estudiantes tratados se reunían en grupos 

pequeños, en semanas alternas con y sin un tutor de un 

estudiante de mayor antigüedad. El tratamiento mejoró el 

comportamiento de estudio y aumentó el contacto con 

otros estudiantes. Los estudiantes tutorizados obtuvieron 

alrededor de un 30% más de créditos y un promedio de 

calificaciones en un nivel mejor en todas las asignaturas 

tratadas. Estos hallazgos sugieren que el programa redujo 

la desigualdad de resultados. No se encontraron impactos 

en la salud mental. 
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Gulham et 

al.(2024) 

Revisión sistemática Tutoría grupal Se revisaron 73 artículos publicados entre 1986 y 2023 y 

desarrollaron un marco para examinar las relaciones entre 

los enfoques de tutoría y los resultados del desarrollo 

profesional. Aquí, distinguieron entre diferentes 

poblaciones de estudiantes (estudiantes mujeres, grupos 

subrepresentados). A pesar de un veredicto general 

positivo sobre el potencial de desarrollo profesional de la 

tutoría, con especial énfasis en la elección de carrera y el 

comportamiento de transición, los resultados no siempre 

son positivos y son evidentes muchos matices en los 

datos. En un momento de mayor preocupación por las 

transiciones de los estudiantes al mercado laboral, se 

pueden derivar implicaciones prácticas que pueden 

fortalecer los beneficios de la tutoría, por ejemplo, el 

valor de la tutoría entre pares para las estudiantes mujeres 

y la proximidad cultural de los mentores para los 

estudiantes de minorías subrepresentadas que siguen 

carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM).  
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En la tabla 4 se puede apreciar los artículos revisados sobre  el impacto  de 

la modalidad de tutoría grupal para favorecer la adaptación universitaria así como 

los principales hallazgos de los mismos, los cuales son detallados a continuación. 

En el caso de la investigación realizada por Tynjälä et al. (2021) se buscó conocer 

sobre el proceso de difusión, implementación e impacto que ha tenido el modelo 

finlandés de tutoría grupal entre pares (PGM). Para ello se realizó una revisión 

temática, bajo el enfoque cualitativo, de 46 publicaciones revisadas por pares sobre 

PGM en Finlandia entre los años 2009-2019. La revisión de artículos se centró en 

dar cuenta de los aspectos generales y características de la implementación del 

modelo; y sobre las experiencias de tutores y estudiantes. Los resultados indican 

que tanto tutores como estudiantes consideran que PGM es un instrumento valioso 

para el desarrollo de la identidad, el aprendizaje profesional individual y el 

bienestar, más bien se reportaron desafíos a superar en relación a la gestión de la 

dinámica grupal, el uso del tiempo y el compromiso. Además, se recomienda que 

el modelo PGM al estar fuertemente impregnado de los valores sociales y 

educativos finlandeses, como la autonomía de los tutores o centrarse más en el 

aprendizaje que en la evaluación, pueda que no funcione en otros contextos 

socioculturales.     

En un artículo de análisis teórico propuesto por Nnabuife et al., (2021) sobre 

el valor de la tutoría en el contexto universitario, se abordan temáticas vinculadas 

al concepto de tutoría, las formas de trabajo tutorial, el perfil que debe reunir un 

buen tutor, el proceso de desarrollo de la tutoría, beneficios y desafíos a superar y 

su impacto en la excelencia académica, así como asumir el enfoque descriptivo de 
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la tutoría de Kram. El estudio sugiere que la relación tutor – estudiante debe estar 

estructurada profesionalmente, donde prime el respeto entre ambas partes. Una 

conclusión sugerente del estudio es que una adecuada tutoría puede evolucionar 

hacia una amistad, donde alumno y tutor aprenden y se brindan apoyo mutuo. 

  En una revisión bibliográfica realizada por Mullen & Klimaitis (2021) se 

propuso definir   la tutoría contemporánea e investigar temas, tipos y aplicaciones 

relevantes. Para ello se analizaron 90 investigaciones seleccionadas en el período 

1983-2019, de base empírica o enmarcados conceptual o teóricamente, 

pertenecientes a revistas académicas relevantes y que fueron escritos por 

reconocidos investigadores en tutoría, aprendizaje y gestión. En relación a la tutoría 

grupal en contextos norteamericanos proponen que esta se relaciona mayormente 

con el incremento de los conocimientos, las habilidades, la memoria y la 

satisfacción profesional de los estudiantes. Además, se sugiere que la tutoría grupal 

se puede dar en redes informales o formales que valoran el aprendizaje, no sólo los 

resultados, pudiendo ser una alternativa a la tutoría tradicional. En tal sentido, se 

menciona que esta forma de tutoría favorece la flexibilidad, la inclusión social, el 

conocimiento colaborativo, la interdependencia, una visión holística de la 

organización, el incremento de las redes sociales, las habilidades de equipo, el 

crecimiento personal y las amistades.  Estos elementos pueden aumentar la 

motivación de los alumnos, así como fomentar la capacidad de intercambiar ideas 

e información y resolver conflictos, lo que puede agregar mayor valor profesional 

y psicosocial. 
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Con el fin de establecer criterios para la profesionalización de los programas 

de tutoría sobre la base de evidencia investigativa, Stoeger et al. (2021) establecen 

que los formatos que caracterizan de forma específica a los programas de tutoría 

pueden influir en la efectividad de los mismos.  Así se menciona que los formatos 

alternativos, entre ellos la tutoría grupal o colectiva se ha documentado efectos 

positivos, entre ellos una mejor provisión de oportunidades de networking. Sin 

embargo, los pocos estudios revisados indican que las diferencias de formato 

influyen en la forma en que los participantes se comunican, establecen redes y en 

la eficacia general de los programas de tutoría. 

 El artículo desarrollado por Hardt et al. (2023) tuvo como objetivo 

comprobar si la tutoría virtual entre pares, en grupos pequeños, afecta a los 

resultados de los estudiantes de Economía y Estudios Empresariales de una 

universidad alemana, en el contexto de la educación superior durante el Covid 19. 

Para ello se realizó un ensayo con un grupo control y otro grupo experimental, a 

este último se le ofrecía tutorías remotas (uso de Zoom) entre pares en 

microeconomía y macroeconomía para ello los alumnos se reunían en grupos 

pequeños (dos o tres estudiantes), en semanas alternas con y sin un tutor de un 

estudiante de mayor antigüedad. Los resultados muestran que el grupo tratado, a 

diferencia del grupo de control, afirmaron que estudiaron de forma más constante 

durante el periodo de estudio, así como reportaron que tuvieron más contacto con 

otros estudiantes, a ello se agrega mejoras significativas en el rendimiento en 

exámenes escritos, con lo cual se afirma que el programa redujo la desigualdad de 

los resultados académicos entre los estudiantes. Asimismo, dado el carácter de ser 
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una tutoría grupal, el estudio sugiere que se dieron mejoras en la salud mental de 

los estudiantes, especialmente en el contexto de la pandemia. 

  La revisión sistemática realizada por Gulham et al., (2024) buscó analizar 

el impacto de la tutoría en la educación superior, en un periodo que abarca de 1986 

al 2023. Usando el procedimiento PRISMA se revisaron 73 artículos, donde se 

enfatizó en examinar los enfoques de tutoría y los resultados de la tutoría en el 

desarrollo profesional. La revisión realizada también diferenció el impacto de la 

tutoría en grupos de estudiantes específicos (estudiantes mujeres, grupos 

subrepresentados). La investigación sugiere derivar acciones que pueden fortalecer 

los beneficios de la tutoría, por ejemplo, el valor de la tutoría entre pares para las 

estudiantes mujeres y la proximidad cultural de los tutores para los estudiantes de 

minorías que siguen profesiones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM). Finalmente, el estudio recomienda primero, desarrollar nuevos 

indicadores de impacto relacionados con la emoción, como la inspiración y la 

pasión profesional; segundo, analizar  indicadores de impacto poco investigados 

relacionados con carreras estudiantiles no tradicionales e indicadores de impacto 

socioeconómico y de empleo; y tercero, estudiar el papel del contexto y el contenido 

de la tutoría y las modalidades de tutoría, para ayudar a explicar los hallazgos 

inconsistentes en los artículos revisados.
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Tabla N° 5 Investigaciones del impacto de la modalidad de tutoría de pares en la adaptación universitaria 

 

Autor y año Diseño  investigación, 

métodos  

Variables  

investigación 

Hallazgos claves 

Durand y Bejarano 

(2018) 

Artículo de Congreso. Tutoría y Tutoría 

en pares 

Los resultados resaltaron la necesidad de crear espacios 

grupales e individuales entre los estudiantes para el 

acompañamiento en temas relacionados con el manejo de 

plataformas virtuales, la socialización de los servicios de 

apoyo académico y cultura universitaria. 
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Yüksel y 

Bahadır(2019) 

Investigación 

experimental 

Tutoría en pares 

y adaptación 

El programa de mentoría tuvo un efecto positivo en la 

adaptación a la universidad y las formas de afrontar el 

estrés en estudiantes de enfermería. Estos resultados 

indican que este programa puede ser utilizado para 

aumentar la adaptación a la universidad y las formas de 

afrontar el estrés en estudiantes de enfermería. 

Araneda et al (2020) Investigación 

cuantitativa 

Tutoría en pares, 

universitarios 

Los resultados indican que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el apoyo brindado, el 

rol del tutor y el desempeño académico de los tutorados 

en su primer año universitario. En consecuencia, se 

destacan en importancia el apoyo que este programa 

brinda a los estudiantes y el tutor que ejecuta finalmente 

el programa. 



60 

 

 

 

Lim  et al.,(2022) Revisión sistemática Tutoría en pares Se seleccionaron treinta y un estudios para el análisis. Un 

metaanálisis de los datos mostró que el grupo de 

intervención experimentó una mejora significativa en los 

niveles de estrés. Además, los resultados integrados 

revelaron que los mentores entre pares, con el apoyo de 

la academia, sirvieron como recursos y apoyo para los 

aprendices pares. 
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Da Re et al (2023) Revisión de literatura Tutoría en pares La eficacia del programa propuesto se evaluó mediante 

diferentes indicadores: autopercepción de los estudiantes 

participantes (basada en encuestas Cawi), tasa de éxito en 

los primeros exámenes de matemáticas como indicador 

cualitativo a corto plazo y cifras a largo plazo de méritos 

de la carrera de los estudiantes. En este último caso, se 

utilizan técnicas adecuadas para crear un contexto cuasi-

experimental. Se encuentra un impacto significativo del 

programa propuesto tanto para estudiantes con alta como 

baja propensión a priori al fracaso académico. 
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 En la tabla 5  se puede apreciar los artículos revisados sobre el impacto de 

la modalidad de tutoría entre pares así como los principales hallazgos de los 

mismos, los cuales son detallados a continuación. La investigación de Durand y 

Bejarano (2018) se centra en diseñar e implementar un programa de tutorías entre 

pares que facilite la adaptación de los estudiantes universitarios de la carrera de 

comunicación al entorno académico y social. El estudio utiliza un enfoque 

descriptivo para analizar la implementación y los resultados del programa de tutoría 

entre pares. La metodología consistió en la revisión documental (bibliografía 

teórica e institucional), la sistematización de experiencias y la implementación y 

análisis de entrevistas a docentes.  Se emplearon métodos mixtos de recolección de 

datos, incluyendo encuestas y entrevistas a estudiantes y tutores para obtener una 

visión completa de la efectividad del programa. Este estudio encuentra que la tutoría 

entre pares es una herramienta eficaz para mejorar la adaptación universitaria y el 

rendimiento académico de los estudiantes, en la medida que proporciona un sistema 

de apoyo continuo, se reduce el estrés y la ansiedad, lo que contribuye a una 

experiencia educativa más positiva y exitosa. Además, el programa fomenta el 

desarrollo de habilidades blandas y sociales, esenciales para el éxito tanto 

académico como personal. La implementación de este tipo de tutoría puede servir 

como modelo para otras instituciones educativas que buscan mejorar la retención y 

el éxito de sus estudiantes. 

  La investigación de Yüksel y Bahadır (2019) busca determinar el efecto de 

un programa de tutoría en la adaptación a la universidad y las formas de enfrentar 

el estrés en estudiantes de enfermería. Se aplicó un estudio cuasi-experimental con 

grupo control no aleatorizado, utilizando pretest y postest, donde participaron 
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estudiantes de primer año de enfermería. Se aplicó un programa de mentoría entre 

pares de 8 semanas con el grupo experimental. El programa tuvo un efecto positivo 

en la adaptación a la universidad y en las formas de enfrentar el estrés en los 

estudiantes de enfermería 

  La investigación de Lim et al. (2022) se centra en sintetizar la mejor 

evidencia que explore los impactos de los programas de tutoría entre pares en los 

estudiantes de enfermería. Se aplicó la revisión sistemática de métodos mixtos.  Los 

programas de tutoría entre pares son efectivos para mejorar tanto el rendimiento 

académico como el bienestar emocional de los estudiantes de enfermería, se 

recomienda la implementación de estos programas para optimizar el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

  La investigación de Da Re et al. (2023) propone un modelo de programa de 

tutoría para el empoderamiento de los estudiantes de ingeniería en el área de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como medio para 

mejorar el rendimiento académico. El programa se basa en el modelo de “Tutoría 

Formativa de Carrera”, que considera al estudiante como el centro del proceso 

educativo. Este enfoque holístico aborda tanto los aspectos académicos como 

personales de los estudiantes. Al centrarse en el desarrollo de habilidades blandas 

y proporcionar un apoyo integral, el programa no solo ayuda a los estudiantes a 

superar los desafíos académicos, sino que también reduce la tasa de abandono 

universitario. La tutoría en pares, contribuye a la adaptación universitaria de los 

estudiantes de ingeniería, en la medida que fomenta el desarrollo de habilidades 

blandas esenciales como la comunicación, la colaboración y la resolución de 
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problemas. Además de ayudar a la reducción del estrés y la ansiedad, ya que al tener 

un compañero tutor, los estudiantes pueden expresar preocupaciones y recibir 

apoyo en un ambiente de confianza, contribuyendo así a la mejora del rendimiento 

académico y la integración social. 

En el estudio realizado por Araneda et al. (2020) se propuso analizar la 

percepción de los estudiantes sobre el programa de tutores de pares y su relación 

con el desempeño académico durante el primer año universitario, en una 

universidad estatal del norte de Chile. Para tal propósito se empleó el enfoque 

cuantitativo, se desarrolló y validó un cuestionario que mide las dimensiones del 

programa: información entregada, apoyo brindado, infraestructura utilizada y el rol 

del tutor. Este estudio concluye que el programa de tutores de pares tiene un 

impacto positivo en el desempeño académico de los estudiantes durante su primer 

año universitario. Además, se subraya la necesidad de continuar evaluando y 

mejorando estos programas para maximizar su efectividad. 
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3.3. Discusión  

 

 

El presente estudio se propuso analizar críticamente el impacto de la  

modalidad de tutoría en la adaptación universitaria, en ese sentido los estudios 

sugieren que la tutoría contribuye notablemente a la mejora de la adaptación y el 

rendimiento académico a través de programas de tutoría. Sin embargo, cada estudio 

aborda este objetivo desde diferentes perspectivas y contextos (Alcarraz -Sanchez 

(2021); Becerra et al. (2020); Benítes (2020); Chani-Díaz (2022); Duche et al. 

(2020); García (2019); Gómez (2024); Guerrero et al. (2019); Kho (2024); Martínez 

et al. (2020); y Paulino et al. (2023)).   

 Martínez et al. (2020), Paulino et al. (2023), y Kho (2024) por otro lado, 

destacan que la tutoría también contribuye al bienestar personal y social de los 

estudiantes. Además, Secchin et al. (2019) y Nimmons et al. (2019) también 

subrayan la importancia de la tutoría en la mejora de la salud mental y la calidad de 

vida de los estudiantes, reduciendo el estrés y la ansiedad. Sin embargo, existe 

dentro de los programas de tutoría, de forma recurrente, la necesidad de un enfoque 

integral. Martínez et al. (2020) y Kho (2024) proponen modelos que no solo se 

centran en el rendimiento académico, sino también en el apoyo personal y social. 

Law et al. (2020) y Nimmons et al. (2019) también sugieren que los programas de 

tutoría deben ser diseñados para abordar múltiples aspectos de la vida estudiantil, 

incluyendo el desarrollo profesional y la inclusión de grupos minoritarios. 

  En los resultados se pudo evidenciar que la evaluación continua y la mejora 

de los programas de tutoría son esenciales. Asimismo. Martínez et al. (2020) y 

Secchin et al. (2019) destacan la importancia de implementar programas de 
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formación continua para tutores y de evaluar el impacto de estos programas a lo 

largo del tiempo. 

Por otro lado este estudio, se propuso analizar críticamente los estudios 

sobre el impacto de la modalidad de tutoría individual en la adaptación universitaria 

en estudiantes de pregrado, en ese sentido,  los resultados de esta revisión sugieren 

que en la modalidad de tutoría individual es necesario un mayor involucramiento 

del tutor con los estudiantes, siendo la actitud, el nivel de vínculo estudiante-tutor 

y el compromiso del tutor los elementos clave para el éxito de la tutoría individual 

(Martínez et al. 2021), lo cual, según sugieren los estudios de Andersen & West, 

(2020)  influyen  en la retención y la persistencia de los estudiantes en la 

universidad, generando logros que van más allá de la formación universitaria, lo 

cual es relevante para consolidar los procesos de adaptación a la vida universitaria. 

Sin embargo, como propone Di Vita et al. (2021) las universidades tienen que 

generar programas de capacitación a los tutores que aporten a elevar las 

competencias del tutor individual, de tal forma que lo prepare para afrontar de forma 

integral los principales problemas académicos, psicológicos, sociales y biológicos 

que presentan los estudiantes (Boyzo et al. 2023). A partir de lo señalado por los 

autores citados se puede considerar que en la medida que se afianza la relación entre 

estudiante y tutor, así como la capacitación del tutor, ello repercutirá para que la 

tutoría individual tenga un impacto significativo en la adaptación a la vida 

universitaria de los estudiantes, es decir los tutores tendrán mejores competencias 

para afrontar el reto de orientar los complejos procesos de inserción al mundo 

universitario.   
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Otro aspecto que recogen los estudios es sobre la modalidad más pertinente 

para realizar la tutoría individual y su impacto en la adaptación a la vida 

universitaria, en tal sentido, los estudios de Carranza-Alcántar et al. (2020)  indican 

que existe mayor preferencia y satisfacción por la tutoría individual de modalidad 

presencial que virtual, los estudiantes perciben que es más significativa para el logro 

de los objetivos de aprendizaje, valoran mejor los recursos de aprendizaje 

entregados por el tutor y tienen mayores expectativas acerca del curso y sus 

contenidos. Sin embargo, la pandemia por el COVID 19 y sus secuelas en la 

educación universitaria conllevaron a incrementar significativamente el uso de las 

plataformas virtuales o redes sociales para proseguir los procesos de tutoría 

individualizada (Moreira et al., 2020), sobre la base de experiencias de tutoría 

virtual implementadas antes de la emergencia sanitaria (Mayorga & Contreras, 

2019). En base a lo propuesto se puede entender que la modalidad presencial de 

tutoría individual impacta al momento de ejecutar la acción tutorial, el contacto 

personal o cara a cara permite alcanzar niveles de comunicación verbal y no verbal 

que evidencian la integridad cognitiva, socio-afectiva, motivacional de la 

personalidad en formación del alumno, así como la personalidad más madura y 

experta del tutor.  

En base a los resultados recogidos la investigación empírica desarrollada por Pérez-

Jorge (2020) sugiere que el modelo de tutoría individual bajo el uso de WhatsApp 

y la tutoría individual presencial y virtual han generado mayor nivel de 

satisfacción entre los estudiantes, coadyuvando así a los procesos de adaptación 

universitaria. Asimismo, enfatiza que el uso de la aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp permitió, a diferencia de otras formas de tutoría individual, 
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que el estudiante afiance lo siguiente: conocimiento de la universidad, relación 

docente-alumno, métodos de estudio, planificación de la vida académica, 

motivación por el aprendizaje y adaptación universitaria. En consonancia con el 

formato virtual de tutoría individual Chong et al., (2019), en la revisión de 

artículos realizada, sugieren que es posible implementar la tutoría electrónica en 

estudiantes de medicina en la medida que es individualizada, se complementa con 

los formatos de tutoría presencial, contribuye en la adquisición de conocimientos, 

así como a la formación de apoyo social y al aprendizaje colaborativo.      Cabe 

agregar que para Carranza-Alcántar et al. (2020), el éxito del formato de tutoría 

individual virtual depende del interés del estudiante y de las estrategias 

pertinentemente diseñadas por los docentes tutores. Por lo tanto, en relación al 

formato de tutoría individual y el impacto en la adaptación del alumno a la 

universidad, es innegable que la pandemia del Covid 19 aceleró el uso de la 

virtualidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, así 

como en los procesos de tutoría, permitiendo un contacto más directo, afianzando 

el seguimiento personalizado del estudiante pero planteando desafíos para los 

tutores, en la medida de la necesidad de actualización en el uso de herramientas y 

plataformas digitales, como en la estructuración y diseño de tutorías de forma 

síncrona o asíncrona.    

Los estudios revisados también sugieren sobre las temáticas a considerar en 

el proceso de tutoría universitaria individual, es así que Núñez-Naranjo (2021) 

enfatiza en tópicos que conecten con la adaptación a la vida universitaria, como 

aprendizaje en entornos virtuales, inducción a la vida universitaria a distancia, 

reconocimiento de deberes, responsabilidades y obligaciones estudiantiles, los 
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recursos tecnológicos y su aplicación profesional y autogestión del aprendizaje. Sin 

embargo, el estudio de Marín (2021)   señala que en el proceso de tutoría individual 

también es necesario fortalecer las cualidades de personalidad de los estudiantes, 

como lo actitudinal (la confianza, la capacidad de resolución y la creatividad); la 

autonomía (la habilidad de autorregulación) y la toma de conciencia (y ejercer 

acción de mejora) en la administración del tiempo personal y la planificación de las 

actividades académicas. Esto también lo señalan Clerici y Da Re (2019) para 

quienes la acción tutorial individual debe tener como horizonte el crecimiento 

personal, académico y profesional del estudiante. En tal sentido, las universidades 

han implementado modelos o programas de tutoría individual donde se busca 

afianzar habilidades y competencias para la inserción y adaptación a la vida 

universitaria, así como fortalecer las cualidades personales de los estudiantes o lo 

que se denomina como habilidades blandas, en una mirada integral de la formación 

profesional universitaria, de cara a las exigencias de un escenario laboral cambiante 

e incierto.     

  Por su parte, López-Gómez (2017) sitúa como relevante la finalidad integral 

de la tutoría universitaria, buscando el desarrollo holístico de los estudiantes en lo 

personal-social, académico y profesional,  en esa línea los estudios indican 

fortalecer los procesos de personalización de la acción tutorial así como la 

articulación del tutor con otros especialistas, con el fin de abordar problemáticas 

más complejas de los estudiantes (Di Vita et al., 2021), para lo cual  el papel del 

tutor individual es mostrar compromiso con el alumno y sus propósitos académicos 

y profesionales, convirtiéndose así en un modelo de conducta a seguir (Andersen & 

West, 2020), donde específicamente puede desarrollar  acciones como el 
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modelamiento de conductas, el fomento de la reflexión, el apoyo en el 

planteamiento de metas, la propuesta de desafíos a los alumnos, el fortalecimiento 

del vínculo tutor-estudiante y dé a conocer la vida estudiantil y universitaria (Nuis 

et al., 2023). Por lo tanto, en base a lo planteado por los autores, el rol del tutor es 

clave no solo en la función técnica sino en las cualidades personales expresadas en 

la acción, las cuales permitan ser un motivo de inspiración para los estudiantes, se 

construya una relación tutor-estudiante desarrolladora de habilidades para la vida, 

la profesión y el mundo del trabajo.  

  La presente revisión de literatura crítica se propuso analizar críticamente los 

estudios sobre el impacto de la modalidad de  tutoría grupal en la adaptación 

universitaria, se sabe que las universidades han implementado diversos formatos de 

tutoría, entre ellas la tutoría grupal, centrado en la formación integral y el logro de 

las competencias de los estudiantes (Ramírez y Arrieta, 2022). Así mismo se 

pretende que estos formatos acompañen y apoyen la inserción y adaptación 

universitaria, partiendo de las necesidades, capacidades e intereses de los 

estudiantes (Suarez, 2015). En el estudio desarrollado por Hardt et al (2023) se 

sugiere que un formato tutorial grupal favorece que los alumnos estudien de forma 

más constante, incrementos de los contactos sociales entre discentes y logros 

significativos en el rendimiento en exámenes escritos. A ello se agrega que un 

formato de tutoría grupal puede favorecer mejoras en la salud mental de los 

estudiantes, especialmente en el contexto que se vivió durante la pandemia. Sin 

embargo, Stoeger et al. (2021) plantea que se hace necesario que la implementación 

de los programas y formatos de tutoría tomen en cuenta la evidencia científica, la 

cual sugiere que una tutoría tiene éxito cuando se adoptan enfoques específicos, se 
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centran en el desarrollo intencional y específico de habilidades y se generan 

condiciones organizativas para su realización. 

Para Tynjälä et al., (2021) la tutoría grupal puede aportar al desarrollo de la 

identidad, el aprendizaje profesional individual y el bienestar, sin embargo, es 

necesario tener presente los desafíos a superar en relación a la gestión de la 

dinámica grupal, el uso del tiempo y el compromiso. Esto último lo resalta García 

y Porto (2019) que, en un estudio con alumnos de educación, de una universidad 

española, concluye la necesidad de afianzar el asesoramiento para las dinámicas 

grupales de aprendizaje, lo cual no implica que un formato grupal pueda aportar a 

la formación académica y al desarrollo personal. Un aspecto interesante adicional 

que proponen Tynjälä et al., (2021) es el aspecto cultural, es decir cómo los valores 

culturales de una determinada sociedad impregnan un modelo tutorial, en especial 

en el caso de finlandés que analizan. Esto también lo considera Rodríguez y Ossola 

(2019) donde estudiantes indígenas de una universidad argentina relacionaban el 

espacio tutorial grupal con los valores sociales comunitarios de sus localidades de 

origen.    

           Desde otra óptica se establece que la tutoría grupal se asocia con beneficios 

para el desarrollo de habilidades científicas en mujeres y grupos étnicos 

minoritarios (Gulham et al., 2024), así mismo se sugiere que esta forma de tutoría 

favorece la flexibilidad, la inclusión social, el conocimiento colaborativo, la 

interdependencia, una visión holística de la organización, el incremento de las redes 

sociales, las habilidades de equipo, el crecimiento personal y las amistades (Mullen 

y Klimaitis, 2021). Además, en este formato de tutoría, según Nnabuife et al., 
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(2021), propone que la relación tutor – estudiante debe estar estructurada 

profesionalmente, donde prime el respeto entre ambas partes. Otro aspecto que 

recogen los estudios sobre tutoría grupal es en relación a la dinámica grupal que se 

adopta en esta modalidad, la cual se puede dar en redes informales o formales que 

valoran el aprendizaje, no sólo los resultados, pudiendo ser una alternativa a la 

tutoría tradicional (individual) (Mullen y Klimaitis, 2021). En cambio para Stoeger 

et al.(2021) si bien se han reportado que los formatos alternativos, entre ellos la 

tutoría grupal o colectiva tiene efectos positivos, entre ellos una mejor provisión de 

oportunidades de networking. Sin embargo, los pocos estudios revisados indican 

que las diferencias de formato influyen en la forma en que los participantes se 

comunican, establecen redes y en la eficacia general de los programas de tutoría. 

Las investigaciones revisadas destacan el impacto de los programas de 

tutoría entre pares como herramientas efectivas para mejorar el rendimiento 

académico y la adaptación de los estudiantes en diversas disciplinas. Durand y 

Bejarano (2018); Yüksel y Bahadır (2019); Araneda et al. (2020); Lim et al. (2022); 

Da Re et al. (2023) 

Por un lado Da Re et al. (2023)  resalta la importancia de considerar al 

estudiante como un todo. Esto plantea la pregunta de cómo se pueden adaptar estos 

enfoques a diferentes contextos académicos y disciplinas, asegurando que se 

aborden tanto las necesidades académicas como las personales. Asimismo Durand 

y Bejarano (2018) y Da Re et al.(2023) enfatizan la importancia de las habilidades 

sociales. Esto sugiere que los programas de tutoría no sólo deben centrarse en el 

contenido académico, sino también en la formación de competencias 
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interpersonales. Además Lim et al. (2022) y Yüksel y Bahadır (2019) muestran que 

la tutoría no sólo mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye al 

bienestar emocional. Esto plantea la cuestión de cómo se puede medir y monitorear 

el bienestar emocional de los estudiantes en el contexto de estos programas. Por 

otro lado, Araneda et al. (2020) destaca la necesidad de evaluar y mejorar los 

programas como un tema recurrente. Resalta la importancia de la evaluación 

continua para maximizar la efectividad.  

Dado el éxito observado en diferentes contextos, es crucial discutir los 

desafíos que otras instituciones podrían enfrentar al implementar programas 

similares. ¿Qué lecciones aprendidas de estos estudios podrían aplicarse en 

contextos educativos diversos? 

Una de las limitaciones del presente trabajo de investigación es que los 

estudios se sustentan en enfoques metodológicos heterogéneos (cuantitativo, 

cualitativos, mixto y revisión sistemática), con muestras de estudiantes 

universitarios de diversas carreras así como en formatos de tutoría presencial, 

virtual o híbrida lo que señala una limitación para la  generalización. Otro elemento 

por considerar es el elemento cultural, en la medida que los programas de tutoría 

son influenciados por las valoraciones de cada contexto específico universitario. 

Sin embargo, a partir de la revisión de los artículos se pueden desarrollar líneas de 

investigación sobre el perfil real e ideal del tutor, las condiciones que favorecen o 

limitan en los estudiantes la adaptación universitaria, el diseño, implementación y 

evaluación de programas de capacitación para tutores, el vínculo entre éxito 
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académico alcanzado por los estudiantes universitarios y los procesos de tutoría 

individual implementados en una universidad.   
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IV. CONCLUSIONES  

 

 

      La tutoría es un componente crucial en la experiencia universitaria, y su 

implementación debe ser cuidadosamente diseñada y evaluada para maximizar su 

impacto positivo en los estudiantes. No sólo impacta en la adaptación a la vida 

universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también 

contribuye al bienestar personal y social; esto resalta la necesidad de un enfoque 

integral en  los programas de tutoría que aborde temáticas de salud mental y  

contenga una evaluación continua para medir su impacto. Por las investigaciones 

revisadas y por la experiencia profesional se considera que la tutoría individual es 

la que impacta y desempeña un papel crucial en la adaptación de los estudiantes 

universitarios. Ya que se cuenta con el componente humano y de contacto afectivo 

que influye positivamente en los estudiantes. A través de un enfoque personalizado, 

los tutores pueden identificar y abordar las necesidades específicas de cada 

estudiante, facilitando su integración en el entorno académico y social. 

              Por otro lado, la tutoría individual subraya la importancia de un enfoque 

proactivo y adaptativo que considere tanto las necesidades académicas, 

emocionales y sociales de los estudiantes. En la revisión crítica de la literatura 

resalta el impacto de la tutoría individual debido al compromiso del tutor y la 

calidad de la relación que establece con el estudiante. Asimismo es fundamental la 

capacitación y actualización continua del tutor, lo que le permitiría abordar de 

manera integral los diversos problemas que enfrentan los estudiantes, incluyendo 

aspectos académicos, psicológicos y sociales. Así mismo, se destacan los formatos 

de tutoría individual presencial, sin desconocer el protagonismo adquirido por los 
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formatos virtuales, para lo cual el tutor tiene que capacitarse en herramientas 

digitales y diseño de sesiones para esos formatos.  

 

          En relación con el impacto de la tutoría grupal, la revisión crítica de la 

literatura sugiere que favorece la adaptación a la vida universitaria en la medida que 

tenga un enfoque bien estructurado y culturalmente sensible en la implementación 

de programas de tutoría grupal, además permite un aprendizaje en red  más 

colaborativo entre estudiantes, incrementa los contactos sociales entre los mismos, 

ayuda a fortalecer la salud mental y el desarrollo integral de los estudiantes. Para lo 

cual se hace necesario la gestión de la dinámica grupal, la cual es crucial para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, constituyéndose en una alternativa a la tutoría 

individual por su alcance. 

 

Por otro lado, el impacto  de la modalidad de tutoría de pares en la 

adaptación a la vida universitaria, los artículos revisados sugieren que la 

implementación de programas de tutoría entre pares  debe considerar un enfoque 

holístico y adaptable, asegurando que se aborden las diversas necesidades de los 

estudiantes y se maximicen los beneficios de la tutoría. Al implementar programas 

de tutoría entre pares, las instituciones deben estar preparadas para enfrentar 

desafíos como la resistencia al cambio, la falta de recursos y la necesidad de 

formación para tutores. Aprender de experiencias previas puede ayudar a mitigar 

estos problemas. 
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V. RECOMENDACIONES 

  Los programas de tutoría impactan en la adaptación a la vida universitaria. 

Y deben contar con un diseño y plan estructurado; así como la capacitación continua 

de los tutores quienes brindan el servicio a los estudiantes. Por ello en primer lugar 

se recomienda implementar un sistema de evaluación continua para medir el 

impacto de los programas de tutoría en la adaptación universitaria, el rendimiento 

académico, el bienestar personal y social de los estudiantes. Utilizando todo tipo de 

instrumento que nos permita medir su impacto ( encuestas, entrevistas y análisis de 

datos académicos) y así  obtener  una retroalimentación constante. Es además 

importante considerar el bienestar emocional, ya que es crucial para el éxito 

académico de los estudiantes universitarios. 

   Si hablamos de la tutoría individual es vital proporcionar una formación 

integral a los tutores que incluya habilidades para abordar problemas académicos, 

psicológicos y sociales. La capacitación debe ser continua y adaptativa 

(modificable) para responder a las necesidades específicas cada vez más 

demandantes de los estudiantes y de los contextos socioculturales donde están 

inmersos.  

 Por otro lado, en la tutoría grupal es importante priorizar en el diseño de 

programas de tutoría grupal que consideren la diversidad del alumnado. Asegurarse 

de que los tutores estén capacitados para gestionar dinámicas grupales y fomentar 

un ambiente inclusivo y de aprendizaje colaborativo. Enfocar la tutoría grupal no 

solo en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo personal y social 

de los estudiantes.     



78 

 

 

 

 Finalmente, en la tutoría en pares se debe asegurar que los programas 

aborden diversas necesidades de los estudiantes, incluyendo apoyo académico, 

emocional y social. Adaptar el programa según las necesidades específicas de los 

estudiantes y el contexto institucional. Y sobre todo estar preparados para enfrentar 

desafíos como la resistencia al cambio y la falta de recursos entre otros retos que se 

puedan presentar. 
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