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INTRODUCCIÓN. El desarrollo de las tutorías es importante en el ámbito formativo y acadé-
mico del alumnado. La tutoría debe atender las características y necesidades individuales de 
los estudiantes en los aspectos cognitivos, académicos, personales, familiares y profesionales 
que mejoren los procesos de formación. Para ello, el estudio pretende valorar la eficacia del 
desarrollo de las tutorías en Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria y realizar un 
estudio diferencial en función de las distintas variables sociodemográficas seleccionadas (sexo, 
curso y tipo de centro). MÉTODO. Se ha aplicado un cuestionario a 4.254 estudiantes de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Dentro de las tutorías se analizan las funciones del tutor con 
el alumnado, las funciones del tutor con la familia, el desarrollo y la evaluación de las tutorías. 
RESULTADOS. Se evidencia una valoración de nivel medio sobre la eficacia del desarrollo de 
las tutorías, siendo los ítems centrados en las funciones del tutor con el alumnado (3,39) mejor 
valorados y los ítems que hacen referencia al desarrollo de las tutorías (2,92) los que obtienen 
medias más bajas. Asimismo, los estudiantes de los primeros cursos de la educación secundaria 
valoran con un nivel más alto la eficacia de las tutorías. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos 
sugieren que los aspectos que mayor grado de atención requieren en el desarrollo de las tuto-
rías en los centros educativos son: la participación de la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado y familias), el desarrollo de actividades académicas y profesionales, así como aque-
llas centradas en su desarrollo social y personal. Igualmente, la necesidad de plantear procesos 
de evaluación que mejoren la planificación y desarrollo de las tutorías y las programaciones de 
aula en los centros educativos. 

Palabras claves: Tutorías, Educación secundaria, Estudiantes, Evaluación educativa.
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Introducción

La acción tutorial está encaminada a atender el 
desarrollo integral de los estudiantes y la per-
sonalización e individualización del proceso 
formativo, ajustándolo y adaptándolo a las ca-
racterísticas y necesidades de cada uno de los 
alumnos (Méndez, Ruiz, Rodríguez y Rebaque, 
2007). Aquí, el profesor tutor se convierte en 
una pieza clave en el desarrollo académico y 
formativo del alumnado, ya que es la persona 
que tiene encomendado a un estudiante (o gru-
po de estudiantes) para asesorarle y ayudarle en 
su proceso de formación, así como el responsa-
ble de coordinar la acción tutorial con el resto 
del profesorado. Por ello, el tutor es aquel pro-
fesor que lleva a cabo de manera conjunta las 
funciones de docencia con distintas actividades 
de tipo funcional, orientador y formativo para 
lograr el desarrollo de los estudiantes en los as-
pectos cognitivos, académicos, personales, fa-
miliares y profesionales (García Nieto, 2011). 
Como señalan Alegre, Guzmán y Arvelo (2017), 
se trata de una figura influyente por su habili-
dad de relacionarse con el grupo y las formas de 
enseñar, lo que hace que sea un modelo de guía 
de conducta y actitud, facilitador del diálogo 
con los estudiantes con la finalidad de dar res-
puesta a cuestiones de muy diverso tipo (per-
sonales, escolares o profesionales) a través del 
desarrollo de la acción tutorial.  

La tutoría se identifica como una labor esencial-
mente formativa y estrechamente vinculada a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Álvarez 
González, 2010); sin embargo, se concede más 
importancia a la tarea académica que a la for-
mativa de la persona. Así, para dar respuesta al 
desarrollo integral de los estudiantes, el profe-
sorado debe atender los procesos educativos 
acordes a las estructuras organizativas y funcio-
nales, tal y como la legislación señala en torno a 
la función tutorial del docente con los estudian-
tes, dirigida y orientada a su aprendizaje y al 
apoyo de su proceso educativo, colaborando 
estrechamente con las familias. Las actuaciones 
del tutor con respecto al resto de la comunidad 

educativa precisan desarrollar un plan estraté-
gico que contemple a todos los miembros de la 
comunidad educativa y, paralelamente, delegue 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos propuestos en la planificación de la 
acción tutorial (Álvarez Justel, 2017; Arias Apa-
ricio y Gentile, 2011; Feito, 2010; González-
Benito y Vélaz de Medrano, 2014; Revenga, 
2010; Urosa y Lázaro, 2017). 

Sin embargo, como señalan Muñoz y Pastor 
(2015) y Weiss (2016), las funciones del tutor 
suelen venir condicionadas por factores exter-
nos que dificultan su desempeño. El contar o 
no con una hora semanal de tutoría, la falta de 
tiempo para la gestión de las tutorías, la falta 
de reconocimiento en el profesorado al ejer-
cer de tutor de un grupo y el valor de las mis-
mas en los centros son aspectos que se deben 
tener en cuenta en la práctica tutorial con la 
intención de crear nuevos escenarios que ga-
ranticen el desarrollo académico y formativo de 
los estudiantes. Por otro lado, la participación 
de las familias en los centros educativos influye 
en la vida educativa de sus hijos, siendo necesa-
ria una mayor coordinación y trabajo en equipo 
entre ambos contextos (familia-escuela), que 
suele verse, en ocasiones, perjudicada por la fal-
ta de colaboración, por momentos de mucho 
trabajo administrativo y académico e incluso 
desconocimiento y desinterés por la acción tu-
torial (Cano Ortiz, Mayoral, Liesa y Castelló, 
2013; Pantoja, 2013). De esta manera, cada vez 
es más importante adaptarse a los cambios y 
atender a las diferencias individuales de los es-
tudiantes a través de técnicas, herramientas o 
estrategias para el funcionamiento de la acción 
tutorial en beneficio del desarrollo integral de 
los mismos (Moliner, Moliner, Sanahuja y San-
mateo, 2015). En este sentido, la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación se convierten en una herramienta fun-
damental para conectar las escuelas con la rea-
lidad social (Broc, 2011), teniendo en cuenta el 
trabajo de contenidos más especializados que 
estén englobados dentro de la orientación para 
la prevención y el desarrollo de la persona, tales 
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como la identidad personal, las habilidades so-
ciales, la educación emocional, educación para 
la salud, etc. (Bisquerra, 2012; Martínez Clares, 
Martínez Juárez, Pérez Cusó, González Morga 
y González Lorente, 2016). 

Otro aspecto se centra en la evaluación de la 
acción tutorial como parte de los procesos edu-
cativos que permite retroalimentar, modificar o 
adaptar las características de cada centro educa-
tivo y sus estudiantes, al tiempo que facilita ha-
cerlo más rentable y funcional. La integración 
de la evaluación repercute notablemente en el 
diseño curricular, en la organización del centro, 
en la utilización y registro de los recursos y, de 
manera relevante, en la formación del profeso-
rado (Pantoja, 2013) y en la atención de los es-
tudiantes. Así pues, la evaluación como ele-
mento fundamental para la calidad en la acción 
tutorial es clave para su gestión y planificación, 
siendo determinante en los procesos de mejora 
continua de cada uno de los elementos que 
componen los centros educativos. En este sen-
tido, tal y como señalan Rodríguez-Mantilla y 
Fernández-Díaz (2013), la implantación de 
los sistemas de gestión de la calidad permite a los 
centros incorporar planes de mejora y la elabo-
ración de planes estratégicos con el objetivo de 
diseñar los resultados que pretendan conseguir 
en un periodo de tiempo, basados en el análisis 
de la realidad de los centros, proporcionando 
un mayor desarrollo de las tutorías dentro de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En la actualidad, los estudios sobre las tutorías 
en educación secundaria son escasos, predomi-
nando investigaciones en el ámbito de la edu-
cación universitaria a raíz de la incorporación 
del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). No obstante, la literatura científica 
comprende diversas temáticas en torno a la ac-
ción tutorial en el ámbito no universitario, en-
tre ellas, algunos estudios se centran en la pla-
nificación de las tutorías y la toma de decisiones 
a través del trabajo conjunto y la vinculación 
de la orientación y tutorías con las materias 
del curso y el tránsito entre etapas educativas 

(Santana, García y Cruz, 2010), siendo estas 
percibidas por los estudiantes de manera positi-
va, sobre todo, aquella centrada en el tránsito a 
estudios universitarios (Domínguez, Álvarez y 
López Medialdea, 2013). En este sentido, la tu-
toría debe incluir acciones de aproximación al 
final de cada etapa, ajustándose a las distintas 
formas de organización de los centros y a la im-
portancia de partir de las necesidades y caracte-
rísticas de los estudiantes y de la planificación 
conjunta entre el profesorado, mediante accio-
nes que beneficien los procesos de socialización 
y de tránsito (Bereziartua, Intxausti y Odriozo-
la, 2017), así como la necesidad de aumentar la 
coordinación de recursos institucionales para 
apoyar tanto a los estudiantes como a los profe-
sionales de los centros (Olivares, León y Gutié-
rrez, 2010). 

Otro estudio reflejó la influencia del profesora-
do en las relaciones que establecen en el aula y 
en la asignatura que enseñan, debido a su com-
portamiento y actitud en el asesoramiento y el 
diálogo que entablan con los estudiantes y que 
les proporcionan información relativa a asuntos 
escolares, personales y profesionales (Carvalho 
y Taveira, 2014). En esta misma línea, Jiménez y 
Navaridas (2012) identificaron las cualidades, 
competencias o valores de un profesor ideal, 
aquel que sea cercano y sensible, que pudiera 
hacerles sentirse con confianza, comprendi-
dos y a gusto en clase, exigente y entusiasta. Asi-
mismo, destacaron diferentes competencias 
docentes: la comunicación didáctica, la inte-
racción, la planificación y la gestión de la ense-
ñanza y el aprendizaje, y la evaluación referida 
a la planificación, gestión de exámenes… En 
este aspecto, inciden en la orientación recibida 
por los maestros y en la planificación de activi-
dades fuera del libro de texto.

Desde la percepción del tutor, Vélaz-de-Medra-
no, González-Benito y López-Martín (2018) se-
ñalaban la importancia de dedicar más tiempo a 
conocer a sus estudiantes, contribuir a una aten-
ción más individualizada en los procesos de en-
señanza y aprendizaje y en la coordinación con 
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otros profesionales para dar respuesta a las ne-
cesidades del alumnado en todas sus dimensio-
nes (personal, académica y profesional). De 
igual modo, Arnaiz, De Haro y Guirao (2015) 
detectaron barreras en la organización de la 
acción tutorial, en el respeto a los ritmos y ca-
racterísticas individuales del alumnado, en las 
relaciones centro-contexto social y en la impli-
cación activa del alumnado en su propio apren-
dizaje. 

En relación con el empleo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
Muñoz-Carril y González-Sanmamed (2015) 
observaron que menos de la mitad de las webs 
de los departamentos de orientación de los 
centros educativos son útiles, en el sentido de 
que ofrecen noticias, materiales, guías…, que 
sirven de orientación a diferentes destinata-
rios. El área más representativa es la de orien-
tación académica y profesional, mientras que 
de cuestiones relacionadas con áreas transver-
sales (educación para la salud, medio ambien-
te, etc.), atención a la diversidad, dificultades 
de aprendizaje y trastorno del desarrollo, 
orientación intercultural y convivencia apenas 
se encuentran contenidos en las webs. Los 
centros públicos del estudio son los que mayor 
media presentan en contenidos, recursos y 
materiales relacionados con los diversos ámbi-
tos de la orientación académica y profesional. 
Además, el uso de las tecnologías determinó 
una mejora en la autoestima y la eficacia lecto-
ra aumentando la motivación, la actitud, la 
atribución casual y el control de las emociones 
en estudiantes de educación primaria (Caste-
llano y Pantoja, 2017). En otro estudio que 
tuvo como protagonistas a las familias, desta-
caron su satisfacción sobre los recursos tecno-
lógicos para el trabajo de las habilidades so-
ciales, los hábitos de estudio, el ocio, las 
actitudes hacia los demás... (Castellano y Pan-
toja, 2015). 

Tras el estudio de diferentes prácticas tutoria-
les en las aulas, Hudson, Usak y Savran-Gen-
cer (2009) destacaron, a raíz de la percepción 

de los estudiantes, la relevancia de la ayuda 
recibida por los tutores, la evaluación como 
retroalimentación del aprendizaje, el manejo 
del profesor del grupo en el aula y la guía du-
rante su formación. Sin embargo, otros estudios 
manifestaban los problemas en la organización 
y planificación de las tutorías (tiempos y hora-
rios, difusión de la tutoría, empleo de tutorías 
entre iguales, tutoría en línea…), la disposición 
del tutor, la disposición de los estudiantes y la 
relación entre ambos (Rubio y Martínez, 2012), 
otorgando más importancia a las tareas acadé-
micas dentro del aula que a las relacionadas con 
la acción tutorial (Rodríguez Fernández y Ro-
mero, 2015).

Ante esta realidad, el presente trabajo tiene 
como objetivo principal valorar la eficacia del 
desarrollo de las tutorías por parte de los estu-
diantes de Educación Secundaria Obligatoria y 
Postobligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Madrid, analizando las diferencias en función 
de las distintas variables sociodemográficas se-
leccionadas (sexo, curso y tipo de centro). 

Método 

Participantes 

La población de nuestro estudio está confor-
mada por estudiantes de Educación Secunda-
ria Obligatoria y Postobligatoria de centros 
públicos, privados y concertados de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid (CAM). El mues-
treo fue no probabilístico de tipo incidental, 
siendo la participación de los sujetos volunta-
ria, obteniendo una muestra de 4.254 estu-
diantes (2.127 mujeres y 2.127 hombres), per-
tenecientes a 18 centros de la CAM, de los 
cuales el 32,1% pertenecen a centros públicos, 
el 44,9% a centros concertados y el 23% a cen-
tros privados. 

La distribución de la muestra en función del 
curso está conformada por un 21,8% de los es-
tudiantes se encuentran en 1.º ESO, el 22,1% 
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en 2.º ESO, el 19,4% en 3.º ESO, el 19,8% en 
4.º ESO y el 16,9% en bachillerato. Por último, 
más del 90% de los estudiantes reciben una 
tutoría a la semana, siendo la mayoría con el 
grupo-clase. 

Instrumento

Para lograr el objetivo del estudio se ha utiliza-
do el instrumento de medida que evalúa el 
funcionamiento de las tutorías en educación 
secundaria diseñado por León y Fernández-
Díaz (2019). Este cuestionario consta de 29 
ítems, con respuestas de 1 a 5 de tipo Likert 
(1 indica nada y 5 indica mucho), configurado 
por cuatro grandes dimensiones: funciones del 
tutor con el alumnado, funciones del tutor con la 
familia, desarrollo y evaluación (ver tabla 1). 
Igualmente, se estudió la fiabilidad mostrando 
unos resultados excelentes al alcanzar un 
Alpha de Cronbach de 0,929, por encima de 
0,9, tal y como sugieren George y Mallery 
(2003: 231).

Procedimiento 

La recogida de datos dependía de la disponibi-
lidad, interés y rapidez de los centros educati-
vos. La aplicación del instrumento se llevó a 
cabo durante un curso académico. A los cen-
tros que accedían a participar en la investiga-
ción se les entregaba el material dividido en 
sobres, cada uno con 30 cuestionarios, en fun-
ción de los grupos de clase que contaba el cen-
tro, y una carta informativa con el objetivo de 
la investigación, garantizando la confidenciali-
dad y anonimato. 

Resultados 

Análisis descriptivos

Los resultados globales de los análisis descripti-
vos muestran que los estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria y Postobligatoria de 
la CAM presentan una valoración media de la 
eficacia de las tutorías en los centros educati-
vos de 3,17. Así, en la tabla 1 se pueden ob-
servar los resultados descriptivos de cada uno 
de los ítems. 

En la dimensión funciones del tutor con el 
alumnado las medias generales de los ítems se 
encuentran entre unas puntuaciones de 2,58 
y 4,27 (con una media global de 3,39, donde 
la media teórica es 3), con desviaciones típi-
cas que van desde 0,98 a 1,36, lo que indican 
una heterogeneidad media-alta en las fre-
cuencias de respuestas. Resulta relevante que 
la media más baja corresponda al ítem el tu-
tor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés 
(2,58), siendo uno de los aspectos más im-
portantes para partir de la motivación de los 
estudiantes. Del mismo modo, hay otros 
ítems que reflejan alrededor del 40% de las 
respuestas nada y poco, centrados en funcio-
nes específicas que se realizan desde el aula: 
elaboración de normas de clase (ítem 8), re-
laciones con el grupo (ítem 9), trabajo en 
equipo (ítem 10) y el aprendizaje de técni-
cas de estudio (ítem 11). Por otro lado, más 
del 50% valoran bastante y mucho el trabajo del 
tutor a la hora de solucionar problemas 
(ítems 5 y 6), resolver dudas (ítem 1) y la 
atención individualizada de los estudiantes 
(ítem 2).

Respecto a la dimensión funciones del tutor 
con las familias, los estudiantes muestran va-
lores medios con puntuaciones de 3,10 y 3,49 
(con una media global de 3,33) y con desvia-
ciones típicas que van desde 1,33 a 1,47, lo 
que indica una heterogeneidad alta en las fre-
cuencias de respuestas. En este caso, destaca-
mos el ítem 13, relacionado con la informa-
ción de las actividades del centro a través de 
las tecnologías, siendo las respuestas equili-
bradas entre todas sus opciones, mostrando 
quizás una posible falta de información de la 
vida del centro hacia los padres o escasa co-
municación padres e hijos.
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Tabla 1. Dimensiones, ítems, frecuencias, medias y desviación típica sobre la eficacia del desarrollo 
de las tutorías 

DIM Ítems
1

Nada
2

Poco
3

Algo
4

Bastante
5

Mucho
M DT

F
u

n
ci

on
es

 c
on

 e
l a

lu
m

n
ad

o

1. El tutor está preparado para resolver las 
dudas que le planteamos los alumnos

2,6% 5,9% 16,4% 34,1% 40,9% 4.04 1.02

2. El tutor habla con nosotros aunque no 
se lo pidamos

6,7% 11,2% 23,8% 30,2% 28,1% 3.61 1.19

3. El tutor nos sugiere actividades de 
refuerzo si nos hacen falta

8,9% 13,1% 23,2% 28,3% 26,5% 3.50 1.25

4. El tutor se preocupa por nuestros 
problemas personales

8,4% 13,7% 23,6% 26,4% 27,9% 3.51 1.25

5. El tutor habla con la clase cuando 
surgen problemas

2,1% 4,8% 12,0% 26,0% 55,1% 4.27 0.98

6. El tutor contribuye a solucionar los 
problemas de la clase

4,2% 6,0% 15,7% 32,0% 42,1% 4.01 1.09

7. El tutor sabe tus aficiones, gustos y 
temas de interés

19,0% 28,8% 31,8% 15,7% 4,7% 2.58 1.10

8. Elaboramos las normas de clase con el 
grupo y el tutor

25,3% 18,3% 24,2% 17,2% 15,0% 2.78 1.38

9. El tutor nos ayuda a relacionarnos con 
los compañeros

15,0% 19,4% 29,4% 23,5% 12,8% 2.99 1.24

10. En las tutorías nos ayudan a sentirnos 
bien trabajando en equipo

14,9% 17,7% 29,4% 23,6% 14,5% 3.05 1.25

11. En las tutorías me enseñan técnicas 
de estudio que me ayuden a aprender 
mejor

19,2% 19,5% 23,9% 22,0% 15,4% 2.94 1.34

12. El tutor me motiva para aprender 9,7% 15,2% 26,9% 26,5% 21,7% 3.35 1.24

F
u

n
ci

on
es

 c
on

 la
 

fa
m

il
ia

13. Mis padres conocen las actividades 
diarias del colegio a través de los 
recursos tecnológicos (teléfono, 
ordenador, etc.)

20,9% 16,0% 19,4% 18,9% 24,8% 3.10 1.47

14. El tutor habla con mis padres cuando 
tengo problemas

12,1% 11,0% 22,6% 24,0% 30,3% 3.49 1.34

15. Los tutores informan a mis padres 
sobre lo que hago en clase

12,0% 13,1% 23,4% 24,1% 27,4% 3.41 1.33

D
es

ar
ro

ll
o

16. En las tutorías se llevan a cabo debates 
sobre temas de actualidad que me 
ayudan a pensar sobre los valores de  
la vida

17,8% 17,7% 23,8% 23,9% 16,9% 3.04 1.34

17. El tutor nos informa sobre temas de 
nuestro interés (ocio, salud, etc.)

22,1% 23,1% 25,3% 18,8% 10,7% 2.72 1.28

18. El tutor me ayuda a saber lo que es 
bueno para mí

8,6% 15,5% 27,2% 28,0% 20,7% 3.36 1.21

19. Las tutorías me ayudan a decidir 
sobre mi futuro académico (elección 
de asignaturas, elección de estudios 
futuros, etc.)

21,7% 19,7% 25,2% 20,1% 13,3% 2.83 1.33

20. Las tutorías me ayudan a decidir sobre 
mi futuro profesional (conocimiento y 
elección de profesión, becas, etc.)

24,4% 23,1% 24,7% 17,5% 10,3% 2.66 1.29
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En el desarrollo de las tutorías, los estudiantes 
presentan las puntuaciones más bajas, valoran-
do esta dimensión con medias que oscilan en-
tre 2,66 y 3,36 (con una media global de 2,92) 
y con desviaciones típicas que van desde 1,21 
a 1,34, destacando una heterogeneidad alta en 
las frecuencias de respuesta. La mayoría de los 
ítems tienen una tendencia media-baja en sus 
respuestas (temas de actualidad, ítem 16; de in-
terés, ítem 17; orientación académica, ítem 19; 
y orientación profesional, ítem 20) salvo el ítem 
18, centrado en el conocimiento del alumnado 
y la actuación del tutor a raíz de aquello que es 
bueno para él.

Por último, en la dimensión evaluación de las tu-
torías las medias de los ítems se encuentran en-
tre las puntuaciones de 2,68 y 3,53 (con una 
media global de 3,07) y con desviaciones típi-
cas que van desde 1,15 a 1,35. Esta dimensión 
muestra dos grupos en función de las respuestas 

de los estudiantes. En primer lugar, se observan 
ítems que responden con una tendencia media-
alta y que están centrados en cuestiones de in-
terés, sentimiento, satisfacción y valoración de 
las tutorías (ítems: 22, 23, 25 y 27). Por otro 
lado, está el resto de los ítems en que sus res-
puestas son más heterogéneas y su tendencia es 
media-baja. Dichos ítems se centran en aspec-
tos sobre la práctica de la tutoría desde el apren-
dizaje, la mejora personal, la funcionalidad de 
las tutorías, la realización de opiniones y activi-
dades que se llevan a cabo en las tutorías (ítems: 
21, 24, 26, 28 y 29).

Análisis diferenciales 

Con el objeto de profundizar aún más en los 
resultados obtenidos, se analizó la existencia o 
no de diferencias en el desarrollo de las tutorías 
en función del sexo del estudiante, el curso y el 

Tabla 1. Dimensiones, ítems, frecuencias, medias y desviación típica sobre la eficacia del desarrollo 
de las tutorías (cont.)

DIM Ítems
1

Nada
2

Poco
3

Algo
4

Bastante
5

Mucho
M DT

E
va

lu
ac

ió
n

21. En las tutorías utilizamos dinámicas 
distintas a otras asignaturas (juegos, 
vídeos temáticos, etc.)

22,8% 18,7% 24,0% 20,3% 14,1% 2.84 1.35

22. Estoy interesado por aquellos temas 
que trabajamos en las tutorías

9,5% 16,0% 33,6% 27,1% 13,7% 3.19 1.15

23. Me siento cómodo con las actividades 
que realizamos en las tutorías

6,4% 12,1% 28,5% 27,7% 25,3% 3.53 1.17

24. Opinamos sobre las actividades 
realizadas en las tutorías

16,8% 18,1% 29,2% 21,9% 14,0% 2.98 1.27

25. Estoy satisfecho con el funcionamiento 
de las tutorías

10,4% 12,5% 27,7% 26,6% 22,8% 3.39 1.25

26. Pienso en el trabajo que realizo en las 
tutorías

23,6% 22,3% 26,4% 18,0% 9,8% 2.68 1.27

27. Valoro las tutorías que se realizan en 
clase

11,5% 16,1% 29,8% 24,8% 17,8% 3.21 1.23

28. Las tutorías me ayudan a mejorar como 
persona

17,6% 18,2% 26,5% 21,6% 16,1% 3.00 1.32

29. Pongo en práctica lo que aprendo en las 
tutorías

20,7% 20,5% 28,8% 19,0% 11,1% 2.79 1.27
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tipo de centro, teniendo en cuenta el conjunto 
de las dimensiones. Para ello, se hace uso de las 
siguientes pruebas: t de Student y ANOVA de 
un factor (ambas para grupos independientes). 
Asimismo, se toma un intervalo de confianza 
del 99%, dejando por tanto un 1% de margen de 
error, es decir, un alpha de 0,01. De igual modo, 
se determinó si los resultados inferenciales son 
relevantes, se calcula el tamaño del efecto a tra-
vés de dos pruebas: la d de Cohen (Cohen, 
1992) para diferencias con dos categorías (0,2: 
efecto pequeño; 0,5: efecto moderado; 0,8: efecto 
grande) y la ETA Cuadrado (Pardo y Ruiz, 
2005) para diferencias con más de dos catego-
rías (0,01: efecto pequeño; 0,06: efecto medio; 
0,14: efecto grande). En la tabla 2, a modo resu-
men, se muestran los resultados significativos 
de los estudios diferenciales.

Dimensión “Funciones del tutor 
con el alumnado” (DIM_FA)

En la aplicación de la prueba ANOVA para gru-
pos independientes, se encontraron diferencias 
significativas en función del curso. Los análisis 
de los contrastes posteriores indican que los 
cursos correspondientes a 1.º y 2.º de la ESO 
muestran un nivel de significatividad más alto 
que el resto de los cursos. Por otro lado, los es-
tudiantes que se encuentran en bachillerato son 
los que presentan puntuaciones más bajas. Esto 
puede ser debido a una mayor dedicación de las 
funciones del tutor con el alumnado en los prime-
ros cursos de educación secundaria para su 
adaptación en un nuevo contexto educativo. 
Igualmente, las puntuaciones bajas en bachille-
rato pueden tratarse de cursos más orientados a 
aspectos académicos que formativos de la per-
sona. Estas diferencias presentan un tamaño del 
efecto medio-bajo. 

En cuanto a la variable tipo de centro, se encon-
traron diferencias significativas, presentando los 
estudiantes de centros concertados niveles más 
altos en las funciones del tutor con el alumnado 
que los estudiantes de los centros públicos, 
siendo el tamaño del efecto pequeño.

Tras la aplicación de la prueba t de Student para 
grupos independientes no se encuentran dife-
rencias estadísticamente significativas en las 
funciones del tutor con el alumnado en función 
del sexo (p>0,001).

Dimensión “Funciones del tutor con la familia” 
(DIM_FF)

Los resultados de la aplicación de ANOVA para 
grupos independientes en función del curso 
muestran niveles significativos más altos en el 
grupo de estudiantes de 1.º de la ESO respecto 
al resto. Del mismo modo, el grupo de estu-
diantes de 2.º de la ESO presentan diferencias 
significativas con el grupo de estudiantes de 4.º 
de la ESO y bachillerato, con un tamaño del 
efecto pequeño. En este sentido, los estudiantes 
en cursos más tempranos observan mayor aten-
ción del tutor con las familias, disminuyendo 
dicha percepción conforme aumentan de curso. 

En cuanto a la variable tipo de centro, existen 
diferencias significativas, resaltando en los con-
trastes posteriores niveles significativos de las 
funciones del tutor con la familia en los grupos 
de estudiantes de centros concertados y priva-
dos más altos que los estudiantes de los centros 
públicos, con un tamaño del efecto medio-bajo. 
Estos resultados podrían interpretarse como 
una mayor dedicación de los centros concerta-
dos y privados en las posibles relaciones esta-
blecidas con las familias, siendo un valor añadi-
do en la formación de los estudiantes. 

La prueba t de Student para grupos indepen-
dientes muestra que no se encuentran diferen-
cias estadísticamente significativas en las fun-
ciones del tutor con la familia en función del sexo 
(p>0,001).

Dimensión “Desarrollo de las tutorías” (DIM_DE)

En la prueba ANOVA para grupos indepen-
dientes se obtuvieron diferencias significativas 
con los siguientes resultados. En cuanto al 
curso, el grupo de estudiantes de bachillerato 
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muestran resultados más bajos respecto al res-
to. Estos resultados que se observan muestran 
un mayor predominio del desarrollo de activi-
dades y programas educativos en la Educación 
Secundaria Obligatoria que en bachillerato. 
Con respecto al tipo de centro, los análisis de 
los contrastes posteriores muestran niveles 
más significativos en el desarrollo de las tuto-
rías del grupo de estudiantes de los centros 
concertados que los estudiantes de los centros 
públicos y privados. El tamaño del efecto de 
las diferencias significativas de ambas varia-
bles es pequeño. 

Tras la aplicación de la prueba t de Student para 
grupos independientes no se encuentran dife-
rencias estadísticamente significativas en el de-
sarrollo de las tutorías en función del sexo 
(p>0,001).

Dimensión “Evaluación de las tutorías” (DIM_EV)

Los resultados de la prueba ANOVA muestran di-
ferencias significativas en función del curso. En el 
análisis de los contrastes posteriores, los cursos 
de 1.º y 2.º de la ESO muestran diferencias más 
altas que el resto. En cambio, se puede observar 
en la variable una disminución de los aspectos 
evaluativos de la tutoría según aumentan de cur-
so. Tras el cálculo del tamaño del efecto, las dife-
rencias muestran un efecto medio.  

De igual modo, se encuentran diferencias sig-
nificativas en función del tipo de centro. En 
ellas, se observan diferencias entre todos los 
grupos. El grupo de estudiantes de centros 
concertados presentan puntuaciones más altas 
en la evaluación de las tutorías, mientras que el 
grupo de estudiantes de centros públicos tiene 

Tabla 2. Resumen de los descriptivos, ANOVA y ETA en función del curso y el tipo de centro 

Curso Tipo de centro

M DT F Sig. ETA M DT F Sig. ETA

DIM_FA
1.º ESO (929)
2.º ESO (940)
3.º ESO (825)
4.º ESO (843)
BACH. (717)

3,69
3,50
3,41
3,31
3,18

0,78
0,78
0,81
0,81
0,82

48,70 ,00 ,04

DIM_FA

Público (1363)
Concertado (1912)
Privado (979)

3,34
3,51
3,41

0,87
0,80
0,76

16,26 ,00 ,00

DIM_FF
1.º ESO (929)
2.º ESO (940)
3.º ESO (825)
4.º ESO (843)
BACH. (717)

3,63
3,44
3,29
3,22
3,10

1,05
1,08
1,07
1,09
1,17

29,80 ,00 ,02

DIM_FF

Público (1363)
Concertado (1912)
Privado (979)

3,07
3,45
3,54

1,15
1,07
1,03

66,61 ,00 ,03

DIM_DE
1.º ESO (929)
2.º ESO (940)
3.º ESO (825)
4.º ESO (843)
BACH. (717)

2,97
3,00
2,92
2,96
2,70

1,01
0,98
1,03
0,97
1,04

10,94 ,00 ,01

DIM_DE

Público (1363)
Concertado (1912)
Privado (979)

2,84
3,01
2,85

1,10
0,97
0,95

13,60 ,00 ,00

DIM_EV
1.º ESO (929)
2.º ESO (940)
3.º ESO (825)
4.º ESO (843)
BACH. (717)

3,44
3,17
3,04
2,91
2,66

0,93
0,86
0,92
0,86
0,97

83,54 ,00 ,07

DIM_EV

Público (1363)
Concertado (1912)
Privado (979)

2,90
3,19
3,05

0,96
0,90
0,95

37,86 ,00 ,02
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puntuaciones más bajas que el resto, con un ta-
maño del efecto pequeño. 

Al aplicar la prueba t de Student para grupos 
independientes no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la evaluación 
de las tutorías en función del sexo (p>0,001).

Conclusiones

El presente estudio permite afirmar que la 
muestra de estudiantes valora la eficacia del de-
sarrollo de las tutorías, de manera general, con 
un nivel medio. Asimismo, los resultados mues-
tran que las tutorías se suelen realizar una vez a 
la semana y predominan las de carácter grupal 
con respecto a otros tipos, tales como la indivi-
dual o virtual. No obstante, tras un análisis más 
pormenorizado de cada una de las dimensiones 
valoradas por los estudiantes sobre el objeto de 
estudio se obtienen las siguientes conclusiones:

• Los estudiantes muestran su escasa par-
ticipación en la elaboración de normas 
de clase, además de la inexistencia de ac-
tividades centradas en el trabajo en equi-
po y las relaciones entre los compañeros 
(resultados coincidentes con los de Ru-
bio y Martínez, 2012). Sin embargo, los 
estudiantes valoran con un nivel alto las 
competencias del tutor en la resolución 
de conflictos, resolución de dudas y la 
atención individualizada de los mismos, 
aunque destaca el poco interés que los 
tutores muestran en el conocimiento de 
sus aficiones, gustos y temas de interés 
(resultados coincidentes con los de Ro-
dríguez Fernández y Romero, 2015).

• Respecto a la implicación de las familias 
en el centro, los estudiantes manifiestan 
la escasa colaboración y participación 
de los padres en la vida del centro, así 
como la falta de comunicación y el esca-
so uso de diferentes medios de comuni-
cación entre el centro y las familias. Di-
chos resultados coinciden con diferentes 

autores que abogan por una comunica-
ción más estrecha entre la escuela y las 
familias (Cano Ortiz et al., 2013; Panto-
ja, 2013), a través de acciones que facili-
ten su participación en órganos de fun-
cionamiento de los centros educativos 
(Bereziartua et al., 2017). De igual mo-
do, la implicación y comunicación de 
las familias con el centro educativo con-
tribuyen a generar mayor satisfacción 
(Castellano y Pantoja, 2015), siendo más 
conscientes de la realidad educativa de 
sus hijos. 

• Los estudiantes valoran de forma positi-
va las actividades tutoriales centradas en 
temas de actualidad y de conocimiento 
sobre aquello que es bueno para ellos, 
aunque sienten que falta el desarrollo de 
actividades de orientación profesional, 
orientación académica y sobre la infor-
mación de temas de interés, como, por 
ejemplo, el ocio, la salud, la sexualidad, 
etc. Por ello, parece conveniente incidir 
en la necesidad de que los docentes lle-
ven a cabo acciones que atiendan las ne-
cesidades de sus estudiantes proporcio-
nando información sobre la toma de 
decisiones académicas, profesionales y 
en su desarrollo social y personal (Bis-
querra, 2012; Carvalho y Taveira, 2014; 
De la Cruz y Abreu-Hernández, 2017; 
Martínez Clares et al., 2016; Vélaz-de-
Medrano, González-Benito y López-Mar-
tín, 2018).

• Los estudiantes manifiestan la necesidad 
de un mayor desarrollo de estrategias o 
acciones que conlleven la capacidad de 
transferir lo aprendido, la mejora perso-
nal, la funcionalidad de las tutorías, la 
propuesta de actividades y la realiza-
ción de opiniones de las tutorías (resul-
tados coincidentes con Hudson, Usak y 
Savran-Gencer, 2009). Por otro lado, los 
estudiantes perciben de manera grata 
aquellas cuestiones que tratan del inte-
rés, el sentimiento, la satisfacción y la 
valoración de las tutorías. 
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A continuación, se presentan las principales 
conclusiones en relación con los análisis dife-
renciales en función de las variables sociode-
mográficas:

• En función del sexo no se han encontra-
do diferencias que proporcionen infor-
mación relevante en las valoraciones de 
las tutorías. 

• En cuanto al curso, los estudiantes de los 
primeros cursos de educación secunda-
ria manifiestan una mayor valoración de 
la eficacia de las tutorías. Los estudiantes 
del último curso de secundaria y de ba-
chillerato presentan medias más bajas en 
la valoración general de la tutoría, pro-
bablemente por su carácter preparatorio 
para la universidad y su menor dedica-
ción a aspectos más formativos de las 
personas (resultados coincidentes con 
los de Rodríguez Fernández y Romero, 
2015).

• Con relación al tipo de centro, los estu-
diantes de centros concertados y, en me-
nor medida, los estudiantes de centros 
privados, valoran de forma positiva las 
funciones del tutor con ellos mismos 
y con las familias. Asimismo, los estu-
diantes de centros concertados muestran 

niveles más altos en el desarrollo y eva-
luación de las tutorías (resultados contra-
rios a los de Muñoz-Carril y González-
Sanmamed, 2015). En este sentido, la 
literatura especializada muestra que los 
estudiantes de centros públicos presentan 
niveles más bajos en la valoración de las 
tutorías, debido a que el profesorado pre-
senta un bajo interés en su formación ini-
cial y les dedica menos tiempo en el hora-
rio escolar (González-Álvarez, 2018). 

Ante las conclusiones expuestas, y para finali-
zar, se puede afirmar que los estudiantes parti-
cipantes en el estudio presentan diferencias en 
el modo de percibir la eficacia en el desarrollo 
de las tutorías, donde la comunidad educativa 
tiene la posibilidad de plantear estrategias con 
el fin de propiciar una mejor atención persona-
lizada de los estudiantes. En este sentido, el es-
tudio facilita a los centros educativos la posibi-
lidad de poder replicarlo con la finalidad de 
obtener evidencias sobre la práctica tutorial y 
plantear mejoras en el funcionamiento de la ac-
ción tutorial. Por todo ello, la investigación po-
sibilita seguir profundizando en el estudio de 
las tutorías en la educación secundaria con la 
intención de introducir procesos de evaluación 
que mejoren la práctica tutorial y educativa. 
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Abstract

Perceived effectiveness in the development of tutoring in secondary education

INTRODUCTION. Tutorials development is important in the formative and academic students 
environment. Tutoring should address the individual characteristics and needs of students in 
cognitive, academic, personal, family and professional aspects that improve learning processes. 
To this end, the study aims to assess the effectiveness of the development of tutorials in 
Compulsory Secondary and Post-compulsory Secondary Education and to carry out a differential 
study according to the different socio-demographic variables selected (sex, course and type of 
center). METHODS. A questionnaire has been applied to 4.254 students in the Autonomous 
Community of Madrid. In tutorials, the Functions of the Tutor with the Students, the Functions 
of the Tutor with the Family and the Development and the Evaluation of the tutorials are analyzed. 
RESULTS. There is evidence of an average assessment of the effectiveness of tutorials development, 
with the items focused on the Functions of the Tutor with the Student body (3.39) being given 
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the highest rating and the items referring to the Development of the tutorials (2.92) being those that 
obtain the lowest averages. Likewise, students in the first years of Secondary Education value with 
a higher level the effectiveness of the tutorials. DISCUSSION. The results obtained suggest that the 
aspects that require the greatest degree of attention in the development of tutoring in Secondary 
Education High Schools are: the participation of the educational community (teachers, students and 
families), the development of academic and professional activities, as well as those centered on 
their social and personal development. Likewise, the need to propose evaluation processes that 
improve the planning and development of tutorials and classroom programming in schools.

Keywords: Tutorials, Secondary school, Students, Educational assessment.

Résumé

L’appréciation du développement de tutorat éducatif au niveau secondaire

INTRODUCTION. Le développement des tutorats est important dans le domaine formatif et 
académique des étudiants. Les tutorats devraient cibler les caractéristiques et besoins individuels 
des étudiants dans les domaines cognitif, académique, personnel, familial et professionnel qui 
améliorent les processus de formation éducative. À cette fin, cette étude cherche à évaluer 
l’efficacité du développement des tutorats au niveau de l'Enseignement Secondaire Obligatoire et 
Post-obligatoire ainsi qu’à réaliser une analyse spécifique en prenant en compte les différentes 
variables sociodémographiques choisies (sexe, niveau éducatif et type d’établissement). 
MÉTHODE. Un questionnaire a été réalisé á 4.254 étudiants de la Communauté Autonome de 
Madrid. Dans les tutorats ont été analysées les Fonctions du Tuteur avec les Étudiants, les 
Fonctions du Tuteur avec la Famille, le Développement et l’Évaluation des tutorats. RÉSULTATS. 
L’analyse expose une évaluation de niveau moyen au sujet de l’efficacité du développement des 
tutorats, étant les questions au sujet de Fonctions du Tuteur avec les Étudiants (3,39) les mieux 
évaluées, tandis que les questions sur le Développement des Tutorats (2,92) ont été les questions 
ayant obtenu le résultat moyen le plus bas. Aussi, les étudiants des premiers niveaux du 
Secondaire ont valorisé l’efficacité des tutorats avec un niveau plus haut. DISCUSSION. Les 
résultats obtenus ont permis d’identifier comme sujet d’attention les plus urgents autour du 
développement des tutorats dans les établissements éducatifs: la participation de membres de la 
communauté éducative (enseignants, élèves et familles), le développement des activités 
académiques et professionnelles, et les activités qui ont pour fin le développement social et 
personnel. Également, il existe un besoin d’établir des processus d’évaluation qui améliorent la 
planification et le développement des tutorats et les programmes des établissements éducatifs

Mots-clés: Tutoriels, Enseignement secondaire, Etudiant, Evaluation éducative.
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