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CAPÍTULO 44 

OPTIMIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LAS TUTORÍAS  

EN LÍNEA PARA EL DEARROLLO DEL TRABAJO  

FIN DE TÍTULO 

MIRIAM MARTÍN PACIENTE 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición de las TIC´s en el panorama educativo, la relación 

entre docente y alumnado universitario ha sufrido modificaciones. De 

pasar a un contexto totalmente presencial, en aulas tradicionales, hemos 

pasado a las sesiones online como parte de la rutina. Por medio de las 

plataformas virtuales llamadas Moodle, se ha facilitado la labor, tanto 

a el estudiantado como a los docentes (De Lahidalga,2008) (Casales, y 

Paulí, 2008) (Peña, 2014) (Rodríguez, 2018). Pero la utilización e im-

plementación de estas herramientas tradicionalmente se han infrautili-

zado, ya que no se han aprovechado niveles superiores de educación 

como sería deseable. Esto se puede deber al desconocimiento de los 

docentes en el manejo de estas, de una edad media elevada o por falta 

de iniciativa en su uso. O incluso, podría deberse entre otros, al grado 

de insatisfacción del profesor universitario, con respecto a la relación 

con sus compañeros. (Dunkim, 1990) (Cebrián y Serrano, 1991) (San-

tos, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993) Esto genera apatía y reticencia a la 

hora de mejorar e implementar herramientas TIC. 

Se ha observado, como el COVID-19 ha tenido efectos que el ámbito 

educativo en todos los niveles (de Santiago, O., 2020) (Baleriola, y Con-

treras-Villalobos, 2021). El cambio a la educación en línea fue una res-

puesta necesaria, pero también presentó desafíos significativos. (Ollero 

y Fernández, 2021). Este cierre obligado de los centros universitarios no 
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solo tomó desprevenidos a los sistemas educativos, sino que les planteó 

una exigencia que parecía casi imposible: mantener viva la educación 

mientras los centros estaban cerrados, implementando diversas modali-

dades de aprendizaje a distancia para las que nunca se habían preparado 

realmente. El ajuste de clases presenciales a virtuales ha presentado obs-

táculos, pero también ha permitido el desarrollo de nuevas competencias 

y ha planteado retos reales y la satisfacción en tiempos de pandemia de 

los estudiantes. (Bautista, 2020) (Ferro, 2021) (Mosquera, 2022). Una 

de las herramientas utilizadas en la época de pandemia, fueron las tuto-

rías online, a la hora solventar las dudas de los alumnos. En la actualidad 

se ha recuperado la presencialidad por completo, “desaprendiendo” en 

algunas ocasiones el manejo de herramientas de innovación educativa 

que fueron útiles en plena pandemia. 

Ya que estos medios fueron utilizados durante la pandemia y tanto 

alumnos como profesores conocen de ellos, se quiere realizar un estu-

dio sobre las tutorías online, un “nuevo” canal comunicativo bidirec-

cional (Ramos, 2007). Se estudiará su implementación en el ámbito 

educativo en formato mixto en una universidad pública española por 

medio de un grupo de control de docentes. El objetivo principal es in-

tentar comprobar si es aceptada la propuesta una vez realizada, las ven-

tajas que poseen, si son o no beneficiosas y su rendimiento desde el 

punto de vista del profesorado, todo ello mediante una encuesta mixta. 

1.1. LAS TIC,S Y SU USO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La situación excepcional derivada de la pandemia del COVID-19, ha 

acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortale-

zas, pero también las carencias relativas en nuestro país. El trabajo fin 

de grado (en adelante TFG) y el trabajo finde máster (en adelante TFM) 

se han tenido que ir adaptando a lo largo de los años al Espacio Europeo 

de Educación Superior (en adelante EEES), sobre todo en lo concer-

niente a la digitalización y modernización de la docencia en las aulas 

de la educación superior. 

A la hora de mencionar canales de comunicación dentro de las TIC, 

Macia (2016) señala las plataformas digitales (CVA, Plataformas 

Moodles, Campus Virtuales) y los correos electrónicos, como medio de 
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comunicación bidireccional, de forma que tanto alumnos como docen-

tes intercambien información, sea en la realización de tareas propuesta 

en los proyectos docentes o evaluaciones parciales dentro de una deter-

minada área. 

Estos elementos poseen un gran potencial a la hora de favorecer el desa-

rrollo de la comunicación docente-alumno. Sin embargo, “para la inte-

gración y uso pedagógico de las TIC deben darse, tres condicionantes 

principales: infraestructura, formación y una actitud favorable hacia los 

recursos” (Macia y Garreta, 2018, p. 241). Estos factores pueden llegar 

a verse afectados por distintos condicionantes como los problemas de 

conectividad de los centros, el tiempo del que dispone el profesorado y 

con ello, la formación que tienen los docentes sobre las TIC (Beneyto 

et al., 2013). 

Para poder trabajar de forma eficiente con los canales comunicativos 

digitales, Macia y Garreta (2018) comentan que es necesario una alfa-

betización digital de toda la comunidad, es decir, tanto alumnos como 

docentes deben ser capaces de utilizar las tecnologías para buscar, crear 

y comunicarse. Para desarrollar estas capacidades, se deben trabajar los 

ámbitos competenciales de la alfabetización digital, los cuales Area y 

Pessoa (2012) comentan que son las competencias instrumentales (ma-

nipulación del hardware y de los programas informáticos), las compe-

tencias cognitivas (utilizar la información de forma inteligente), las 

competencias socio comunicativas (ser capaz de mantener conversacio-

nes fluidas con otros usuarios), las competencias axiológicas (evitar 

conductas negativas) y las competencias emocionales (aprender a con-

trolar las emociones que pueden llegar a aparecer durante el uso de las 

TIC). Para sacar todo el potencial a la docencia se deben aplicar en las 

instituciones de enseñanza superar la Línea 3. “Digitalización de la 

Educación y desarrollo de las competencias digitales para el aprendi-

zaje en la Educación”. En sus líneas 6, 7, 8, 9 y 10 establecen unos 

objetivos como los siguientes:  

Línea 6: “Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema 

Educativo para la dotación de medios digitales para los centros educa-

tivos y el alumnado”, para el desarrollo de la competencia digital con 



‒ 831 ‒ 

programas de formación específicos, recursos educativos digitales y el 

desarrollo de metodologías y competencias digitales avanzadas.  

Línea 7. “Incorporación en los currículos de las etapas obligatorias de 

competencias digitales y de programación”.  

Línea 8. “Creación de Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza 

con medios digitales y evolución de una herramienta de autor para su 

creación”. 

Línea 9. “Plan de Formación Profesional digital (FPDigital), para la di-

gitalización de las enseñanzas de Formación Profesional y la introduc-

ción de competencias digitales en el currículum de los diferentes títu-

los”.  

Línea 10. “Plan Uni Digital de modernización del Sistema universitario 

español, que impulsará el aprendizaje de competencias digitales tanto 

promoviendo un mayor número de titulaciones como renovando los 

programas existentes”. 

2. LA TUTORIZACIÓN DE LOS TFT´S Y LLEGADA DEL 

COVID-19 

Este proceso de alfabetización que se comenta se ha ido desarrollando 

de manera progresiva a lo largo de los años. Sin embargo, debido a la 

situación de pandemia Calle, Torres y Tusa (2022) afirman lo siguiente: 

“La crisis sanitaria de la COVID-19 ha generado un escenario de ace-

leración en cuanto al uso de herramientas tecnológicas con el propósito 

de buscar solución a la continuidad de los estudios. Al respecto, fami-

lias enteras han tenido que adaptarse al uso de herramientas digitales e 

informacionales para poder suplir diferentes necesidades de acuerdo 

con su entorno de convivencia, y lidiar con las brechas digitales exis-

tentes; en particular, en el entorno educativo (p. 96)”. 

Como se dijo anteriormente, no había la suficiente formación para la 

implementación de las TIC en el ámbito educativo debido a múltiples 

factores. Debido al COVID-19, la preocupación iba más allá, ya que 

era “obligatorio” que tanto docentes como alumnos fueran capaces de 

comunicarse mediante las TIC´s. Por ello, es imprescindible que los 

alumnos tengan conocimientos sobre los recursos educativos online 

para afrontar estos nuevos retos a los que se enfrenta la educación (Pe-

ñalva, et al., 2018). Esto es debido a que son los propios alumnos los 

que tienen la misión de entregar las tareas asignadas y el cumplimiento 
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a la asistencia a las clases de una manera correcta y eficaz mediante las 

plataformas online como Google Meet, Zoom, Microsoft Team, BBB 

Big blue Bottom o incluso plataformas que utilicen los propios centros 

de manera concreta. 

Actualmente, las clases se han retomado de forma presencial, pero esta 

crisis sanitaria ha permitido un gran avance en la implementación de 

las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, debido a que, sin ella, 

probablemente la evolución hubiera sido mucho más lenta. Este avance 

obligado ha permitido normalizar, entre otras, el uso las tutorías online 

incluso cuando las clases se han retomado de forma presencial.  

Debido a este hecho, se va a realizar un estudio para poder comprobar 

el grado de aceptación de estas nuevas mecánicas en la educación y si 

ellas, han conseguido implementarse de forma correcta para no solo re-

tomar los estudios de los alumnos, sino para mejorar la comunicación 

entre los docentes y alumnos. La idea es conseguir de manera persona-

lizada el rendimiento de un canal de comunicación bidireccional y que 

se integre en la mecánica de las universidades.  

Seis beneficios de las tutorías online en el ámbito universitario: 

Acceso flexible: Las tutorías online permiten a los estudiantes acceder 

a la ayuda académica desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

eliminando las barreras geográficas y de horarios. Esto brinda mayor 

comodidad y flexibilidad a los estudiantes. 

Individualización: Las tutorías en línea ofrecen una atención más per-

sonalizada, ya que el tutor puede centrarse en las necesidades específi-

cas de cada estudiante. Esto facilita un aprendizaje adaptado a cada in-

dividuo y promueve un progreso más efectivo. 

Mayor interactividad: A través de herramientas digitales, las tutorías 

online pueden ofrecer una experiencia interactiva. Los estudiantes pue-

den compartir pantallas, realizar actividades en tiempo real y participar 

en discusiones en línea, lo que fomenta la participación y el aprendizaje 

colaborativo. 

Amplia disponibilidad de recursos: Durante las tutorías en línea, es po-

sible acceder a una amplia variedad de recursos digitales, como 
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materiales de estudio, ejercicios prácticos, videos explicativos, entre 

otros. Esto enriquece el proceso de aprendizaje y brinda a los estudian-

tes una gama diversa de herramientas para su desarrollo académico. 

Ahorro de tiempo y costos: Las tutorías en línea eliminan la necesidad 

de desplazarse físicamente a un lugar específico, lo que ahorra tiempo 

y costos de transporte. Esto es especialmente beneficioso para los estu-

diantes que viven lejos de su institución educativa o tienen horarios 

complicados. 

Apoyo adicional: Las tutorías en línea pueden proporcionar un apoyo 

adicional a los estudiantes que lo necesiten. Ya sea para aclarar dudas, 

repasar conceptos o recibir retroalimentación sobre su progreso acadé-

mico, las tutorías en línea ofrecen un respaldo importante para el éxito 

estudiantil. Debido a los beneficios presentados realizaremos una expe-

riencia con un grupo de profesores para realizar una tutorización en un 

80 % online y constatar cómo se han sentido ellos con esta forma de 

evaluar los TFT.  

Todos estos beneficios son los que tratamos de demostrar a los docentes 

que realizaron el sistema propuesto. 

3. OBJETIVOS 

A continuación, estableceremos una serie de objetivos generales que 

trataremos de demostrar con la recogida de datos. Estos datos se reco-

gerán tras la realización de la experiencia por parte de un grupo de do-

centes universiatrios. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

‒ Demostrar el grado de aceptación de la Propuesta - Implemen-

tación de mecánica de tutorización del TFT ONLINE hibrida. 

Implementarán una serie de sesiones online intercaladas con 

dos presenciales, la primera y la última.  

‒ Comprobar el nivel en la competencia digital de los docentes 

y los alumnos junto al efecto que ha tenido el COVID-19 en 

dicha competencia. 
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‒ Conocer el pensamiento del profesorado en cuanto a las tuto-

rías online. Saber si les resultan beneficiosas y mejoran el ren-

dimiento de la relación docente-alumno en comparación con 

las tutorías presenciales. 

‒ Conocer si las tutorías online de las dudas referentes a los TFT 

han sido aceptadas tanto por PDI como por el estudiantado. 

‒ Descubrir las principales ventajas o inconvenientes que las tu-

torías online ofrecen. 

‒ Comprobar la aceptación de la educación híbrida en un grupo 

de control. Ver si el profesorado ve reflejo la acogida de este 

método de parte de los alumnos. 

4. METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio se ha empleado un cuestionario for-

mado por trece preguntas en Google Forms, facilitando así su realiza-

ción, ya que mediante un enlace web es posible completarlo desde cual-

quier dispositivo con conexión a internet. El estudio va dirigido a los 

docentes que estén impartiendo clases de nivel universitario y para ello 

se ha escogido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, (en ade-

lante ULPGC), situado en la zona céntrica de Tomás Morales, en el 

Edificio de Humanidades, en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

donde se imparte el Máster Formación del Profesorado con un total de 

60 créditos.  

La muestra de estudio está formada por 10 profesores y profesoras que 

impartieron docencia en ese máster, con la participación de 3 profesores 

del módulo genérico (dos aulas por año) y los 7 restantes profesores de 

las 9 especialidades específicas de cada rama. 

En cuanto al instrumento, se utilizará un cuestionario mixto, en el que 

de manera cuantitativa (del 1 al 6, siendo 1 el valor más bajo y 6 el más 

alto) (Nada, algo, aceptable, bueno, muy bueno y excelente) Se valoran 

distintos aspectos de las competencias digitales y de las tutorías online, 

a excepción de la primera pregunta, la cual va dirigida a la edad del 
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docente y, de manera cualitativa, una última pregunta que permite desa-

rrollar una respuesta de forma libre a los encuestados.  

La herramienta utilizada (Google Forms) genera gráficos mostrando el 

porcentaje en base a las respuestas, los cuales pueden observarse en el 

siguiente apartado. Para el análisis de los datos se tendrán en cuenta 

dichos porcentajes, valorando así el nivel de satisfacción y eficiencia 

de estas tutorías según los docentes, además del nivel en las competen-

cias digitales de ellos y los. Se analizarán las cuestiones que tienen re-

lación entre sí para más tarde valorar los resultados obtenidos y adquirir 

unas conclusiones.  

Además, el cuestionario dispone de una pregunta escrita en la que po-

drán desarrollar y describir las distintas ventajas que han observado du-

rante el curso en canal comunicativo. 

TABLA 1. Cronología de las sesiones híbridas propuestas al grupo de control. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

Presencial Online Online Online Online Presencial 

Elección del 
tema y primer 
contacto 

Elaboración del 
índice y líneas 
claves 

Trabajo autó-
nomo del 
alumno 
(Revisión y du-
das) 

Trabajo autó-
nomo del 
alumno 
(Revisión y du-
das) 

Trabajo autó-
nomo del 
alumno 
(Revisión y du-
das) 

Exposición y 
Defensa 

Fuente: elaboración propia 

Tras hacer la recogida de las encuestas realizadas hemos llegado a los 

siguientes datos. Importante destacar, que pese a nuestros esfuerzos la 

muestra no es lo amplia que hubiéramos deseado. Una de las razones 

es la reticencia para organizar el trabajo del docente, utilizando un sis-

tema con el cual no se siente cómodo en principio. 

Para la realización de las tutorías online se les ofrecieron diferentes pla-

taformas. Se recomendaron tres:  

Big Blue Button: Es una plataforma de videoconferencia diseñada específi-

camente para la educación en línea. Esta plataforma es altamente utilizada 

por universidades en todo el mundo y ofrece diversas funcionalidades que 

facilitan la interacción y el aprendizaje en línea. Entre sus características se 
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incluyen la posibilidad de compartir pantalla, realizar presentaciones en 

vivo, interactuar a través de un pizarrón virtual, entre otros. 

Microsoft Teams: Es una plataforma que se ha fortalecido en el ámbito de 

la educación a distancia, especialmente a raíz de la pandemia. Teams no 

solo permite realizar videollamadas, sino que también integra otras herra-

mientas de Microsoft 365, como Word, Excel y PowerPoint, lo que faci-

lita la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios.  

Skype: es una de las plataformas más conocidas para realizar videolla-

madas. Aunque no está diseñada específicamente para la educación, 

puede ser utilizada para realizar tutorías online. Skype permite realizar 

videollamadas individuales o grupales, compartir pantalla y enviar 

mensajes instantáneos, lo que puede facilitar la comunicación entre el 

tutor y los estudiantes. 

5. RESULTADOS

A continuación, mostraremos los resultados de las encuestas realizadas: 

GRÁFICO 1. Edad de los docentes universitarios en el grupo de control 

Fuente: elaboración propia 

Entre 18 y 25

Entre 25 y 35

Entre 35 y 45

Entre 45 y 60

Más de 60
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El análisis de los datos recogidos en la primera pregunta de la encuesta 

(Gráfico 1) muestra como los docentes del centro, en su mayoría, son 

de media edad, ya que un 70% de ellos tienen menos de 56 años. Se 

observa entonces como el centro se ha ido adaptado a este cambio ge-

neracional incluyendo docentes jóvenes a su plantilla, pero siendo ma-

yoritariamente de elevada edad.  

GRÁFICO 2. Nivel de los docentes en la competencia digital desde su criterio 

 

Fuente: elaboración propia 

El Gráfico 2 se ve reflejado que, bajo el criterio de los docentes, un 80% 

posee un grado elevado en las competencias digitales, estando el otro 

20% en mitad de la escala. De forma que la muestra entera considera 

que tiene un nivel con el que son capaces de manejarse en las tecnolo-

gías de hoy en día.  

El Gráfico 3 nos muestra el grado de mejoría en competencias digitales 

de los docentes que se presentaron voluntarias a realizar la experiencia. 

Cabe destacar, que tras utilizar de manera más asiduas la plataforma 

que se les recomendó, en este caso la plataforma BBB, todos reconocen 

haber subido sus competencias y desarrollar más soltura a la hora de 

realizar actividades online.  
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GRÁFICO 3. Grado de mejoría de los docentes en la competencia digital (bajo su criterio) 

 

Fuente: elaboración propia 

El 90% de los encuestados reconocer haber obtenido un nivel bueno en 

manejo de TIC,s o aceptable, lo cual demuestra que el uso continuado 

entraña la adquisición de competencias digitales. 

GRÁFICO 4. Nivel de los alumnos en la competencia digital (bajo el criterio de los docen-

tes). 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, se ha estudiado el nivel que poseen los alumnos de la 

facultad en esta competencia desde el punto de vista del profesorado. 
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En el Gráfico 4 se observa cómo un 70% coincide con que el nivel en 

esta rama es medio (3), siendo el resto inferior, a excepción de un 10% 

que considera que tienen un nivel aceptable. 

En este momento, se debe tener en cuenta que estas preguntas están 

hechas al profesorado, y las respuestas puedes estar sesgadas por múl-

tiples factores. Grado de apatía del estudiante, lo que hará implicarse 

más o menos con el sistema, incapacidad de asistencia a las reuniones 

programadas, etc. Es palpable que los alumnos universitarios, podría-

mos denominarlos nativos digitales. Sin embargo, esto nos es óbice 

para que no muestren interés en estas herramientas. 

GRÁFICO 5. Grado de mejoría de los alumnos en la competencia digital tras el Covid-19 

(bajo el criterio de los docentes 

 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico 5, se interpreta como este nivel actual de los alumnos y 

el grado de mejoría de los alumnos en la competencia digital tras el 

Covid-19. Al igual que los docentes, se produce una mejoría por la pan-

demia, valorando un 80% de los docentes de forma positiva un grado 

de mejora elevado, mientras que solamente, un 10% valora que esta 

pandemia no ha permitido mostrar cambios significativos en el nivel de 

los alumnos del máster. 
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GRÁFICO 6. Porcentajes de beneficios sobre las tutorías online para alumnos y docentes 

(bajo el criterio de los docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 7. Porcentajes de beneficios del estudiante. Rendimiento y comportamiento 

(bajo el criterio de los docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 

A la hora de valorar el beneficio que estas tutorías ofrecen a todos las 

partes (alumnos y profesores) tal y como se expone en el objetivo se-

gundo, en el Gráfico 6 se puede observar una repartición en los porcenta-

jes. Sin embargo, ningún encuestado las calificó con la mínima nota (1).  
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Esto ocurre de forma similar en el Gráfico 7, el cual valora el rendi-

miento y comportamiento del alumnado después de estas reuniones. Se 

analiza una repartición total entre una nota positiva (4), teniendo esta un 

40%, y una nota negativa (2), con un 50% de la población de la encuesta. 

En cuanto a las siguientes estadísticas, las cuales se centran en la acep-

tación de las tutorías online (objetivo tercero) mediante el estudio de la 

relación y la participación, pueden observarse datos muy repartidos. En 

el Gráfico 8, el cual estudia sobre la mejoría de la relación alumno-

docentes referentes al solucionar dudas y cuestiones refrentes al tema-

rio después de la implementación de las tutorías online. Se interpreta 

de forma muy positiva en un 40%, mientras que está valorado negati-

vamente en un 50%, la mitad de los encuestados. Estos porcentajes 

cambian ligeramente en el estudio de la participación, ya que, en el 

Gráfico 9, se indica una participación positiva de un 60%, valorando el 

resto de los encuestados de forma inferior el aumento de la participa-

ción tras esta dinámica.  

GRÁFICO 8. Porcentajes de mejoría de relación tras la implementación y normalización de 

las tutorías online (bajo el criterio de los docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Siguiendo la misma línea del estudio, se encuentra el Gráfico 10, que se 

centra en el grado de demanda y accesibilidad de los alumnos universi-

tarios, siendo estas acciones participativas y, en consecuencia, valorado 

de forma similar al resto de las cuestiones. Se observa un porcentaje 

positivo del 50%, mientras que de forma negativa se tiene un 40%, es-

tando el otro 10% en una posición neutral en cuanto a la participación. 

GRÁFICO 9. Porcentajes de participación y demanda de tutorías online (bajo el criterio de 

los docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 10. Porcentajes de grado de demanda y accesibilidad de los alumnos a las tuto-

rías online (bajo el criterio de los docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el siguiente gráfico (Gráfico 11) se obtuvieron los resultados sobre 

si esta dinámica de tutorías online permite a los docentes poder reunirse 

con los alumnos en más ocasiones durante el curso en comparación con 

los inconvenientes de las tutorías presenciales. Resultados en los cuales 

se aprecia una mayoría absoluta del 80% de valoración positiva. 

GRÁFICO 11. Posibilidad de mayor número de reuniones al año (bajo el criterio de los 

docentes 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, en el Gráfico 12 se quiso valorar si esta dinámica es 

capaz de solucionar los inconvenientes de igual forma que en reuniones 

presenciales. Se obtuvo un 30% de valoración positiva, sin embargo, 

destaca el 70% repartido entre las calificaciones negativas. 

El Gráfico 13 muestra el número de alumnos por aula, teniendo un total 

de 249. Se les preguntó sobre los alumnos que habían negado a esta 

alternativa a las tutorías presenciales Para obtener este dato se utilizó el 

formato respuesta corta en el cuestionario. 

La respuesta obtenida fue que solamente 3 alumnos (1,2% de todo el 

alumnado estudiado) rechazarían la posibilidad de tener una tutoría on-

line. Es decir, 246 alumnos estarían dispuesto a resolver sus dudas me-

diane la tutorización de manera virtual.  
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GRÁFICO 12. Comparación de las tutorías online con las presenciales para la resolución 

de problemas (bajo el criterio de los docentes) 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 13. Número de alumnos por grupo del curso 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se finalizó la encuesta con una pregunta cualitativa para 

obtener respuesta al objetivo cuarto, en la que se pedía que los profeso-

res nombraran distintas ventajas que ha observado ellos o los alumnos 

sobre las tutorías online.  
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Las ventajas son las siguientes: 

‒ Ahorro de tiempo. Los alumnos no tienen que desplazarse ni 

esperar. 

‒ Mayor número de citas por día y durante el curso. 

‒ Flexibilidad horaria. Sencillez al cuadrar horarios. 

‒ Comodidad y accesibilidad. Poder realizar la cita al mismo 

tiempo que están con otras obligaciones, cuidado de un fami-

liar dependiente o desde el trabajo en turno de descanso. 

6. CONCLUSIONES 

Tras el volcado de datos recogidos de las encuestas hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Ahorro de tiempo. Los alumnos no tienen que desplazarse, por lo tanto, 

se produce un ahorro de tiempo considerable en los desplazamientos. No 

solo por parte del estudiantado, sino resulta de beneficio para el docente. 

Mayor número de citas por día y durante el curso. En comparación con 

el sistema tradicional presencial para la tutorización de los TFG y TFM, 

este sistema ofrece un seguimiento más exhaustivo, debido a que en 

ocasiones se doblan las citas. El alumno se siente más acompañado en 

el proceso. 

Flexibilidad horaria. Sencillez al cuadrar horarios. Debido a la carga de 

trabajo de los profesores, la docencia, la productividad investigadora e 

incluso la burocracia en los procesos universitarios en ocasiones le es 

complicado concertar tantas citas como quisiera para ejercer tal direc-

ción. Con este sistema, debido a que tan solo necesitamos una conexión 

en red y un dispositivo móvil, podremos realizarlo a lo largo del día. 

Comodidad y accesibilidad. Poder realizar la cita al mismo tiempo que 

están con otras obligaciones, cuidado de un familiar dependiente o 

desde el trabajo en turno de descanso. 

Los docentes tienen, bajo su punto de vista competencias digitales, tal 

como se refleja en la gráfica, e incluso los docentes tienen más desen-

volvimiento con este tipo de herramientas. 
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El punto negativo, lo encontramos en la palpable reticencia de los do-

centes de incluir esta mecánica de manera habitual en sus tutorizaciones 

online. Como nos refleje los resultados de la gráfica doce, mayoritaria-

mente creen que la presencialidad resuelve de una manera más idóneas 

los problemas que se puedan platear en las reuniones. 

Para concluir, debemos como línea futura obtener un grupo más grande de 

datos, lo que no lleva a intentar captar un grupo mayor de docentes para 

implementar una tutorización online híbrida de los trabajos fin de título. 
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