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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es importante rescatar que la presente investigación parte del objetivo de analizar la 

percepción de los estudiantes de nivel universitario de maestría sobre sus formas de 

socialización con su asesor de tesis durante la producción de conocimiento en diferentes 

unidades académicas de Universidades Públicas. Está investigación busca conocer la 

percepción del estudiante. La idea de este estudio inicio por la curiosidad sobre el conocer 

que sucedía en el espacio temporal en que el asesor de tesis y el estudiante se reunían para 

abordar el trabajo de la tesis, como era esa interacción que surge de las relaciones personales, 

dentro de este espacio que puede ser llamado intersubjetivo y que es habitado por las 

percepciones, emociones, expectativas, creencias. La intersubjetividad surge como un 

proceso reciproco, se construye en interacción con el Otro. Husserl describía este proceso 

como “La capacidad esencial del sujeto de ponerse en el lugar del otro, de cambiar de lugar, 

al hacer esto extiendo al otro mis características y capacidades, entre ellas mis competencias 

psicológicas y cognitivas superiores: las emociones, el raciocinio lógico, establecimiento de 

relaciones causales entre entidades percibidas” (Unternbäumen, 2014). La relación 

constituye una entidad particular que parte de la literatura que se conoce como el “entre”. 

Quiere decir que las formas de constitución de la relación generan un tipo de personalidad 

particular entre dos personas que pueden conocerse por primera vez o que ya vienen 

trabajando desde hace algún tiempo. El espacio de trabajo y encuentro entre la persona 

proponente de una tesis y su asesor sin duda cumple con las características de un espacio 

intersubjetivo de transformación y cambio, sea este para bien o para mal o ambas 

condiciones. 

Uno de los aspectos que se toman en cuenta para el análisis de la intersubjetividad es 

el formar vínculos, en este caso la relación que se va construyendo durante este proceso lleno 

de emociones como la motivación, interés, entre otras. Continuando con el tema, la relación 

podría decirse entonces de una forma muy somera, que una relación se da cuando 

interaccionan distintos elementos en espacios específicos, siendo que el entorno donde se 

desarrolla define su naturaleza. 
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En términos generales, definir la palabra “relación” resulta menos complejo si se 

realiza un esbozo de ciertas características, de esta manera, al pensar en este concepto saltan 

a la memoria palabras tales como conexión, comunicación, correspondencia, encuentro, 

personas, Podría decirse entonces de una forma muy somera, que una relación se da cuando 

interaccionan distintos elementos en espacios específicos, siendo que el entorno donde se 

desarrolla define su naturaleza. Una serie de autores ya viene abordando la temática de los 

vínculos en nuestros contextos post-modernos que se aplica sin duda al contexto académico 

(Bauman, 2018, 2019; Byung, 2020, 2021; Piedra, 2021) y expertos como Nuccio Ordine 

aborda la relación docente-estudiante como el espacio verdaderamente transformador y 

formativo (Ordine, 2018).  

El interludio anterior provoca que resulte improbable pensar en espacios formativos 

incluyendo los universitarios, ausentes de relaciones de distinto orden que conjugadas dan 

origen al acto educativo (Nicoletti, 2016). Dentro de estas, destaca la relación entre un 

director de tesis y estudiante, misma que surge de la interacción. 

Los procesos formativos, sea éste incluso el de la elaboración de una tesis, se inscribe 

como cualquier otra experiencia humana en la “relación”. La relación parece ser la constante 

humana, no solamente con las otras personas con las que compartimos los espacios vitales, 

sino que también es humano el relacionarnos con los objetos, los animales, el ambiente. Las 

diversas formas de interacción son la base del desarrollo y sobrevivencia de los seres 

humanas, y así como otras especies necesitan de formas de socialización para subsistir, lo 

mismo pasa con las personas. Esta es una investigación sobre las formas de interacción entre 

estudiantes y asesores de investigación, solo que por cuestiones de tiempo la mirada está en 

cómo lo viven o experimentan estudiantes de posgrado en una Universidad pública. 

La propuesta de tesis se interioriza de manera exploratoria en esa relación formativa 

(asesor de tesis – estudiante). Este vínculo supone de sí, aspectos orientadores, reflexivos, 

reconstructivos; pero no es solo un conjunto de actos racionales que se inscriben en una lógica 

universitaria por cumplir con un propósito administrativo. La elaboración de una tesis y la 

relación de la persona directora y el estudiante suponen también elementos emotivos, 

empático, lingüísticos, contextuales, cultuales por decir algunos. Es un encuentro entre al 
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menos dos personas que entran en un proceso de complicidad convenido, un pacto de una 

relación íntima.  

Lo anterior supone una situación compleja pocas veces explorada. Para (Piedra, 2021) 

el vínculo docente-estudiante es central para el proceso formativo, el cual incluye también la 

elaboración de los procesos de tesis. Para algunos investigadores la relación, asesor de tesis 

y estudiante determina la producción misma del conocimiento, por lo que se considera es un 

elemento importante para explorar.  

El estudio de la relación vincular en los procesos de la elaboración de la tesis cada 

vez despierta más interés en los campos de la psicología educativa, pedagogía y hasta el 

curriculum, pues elementos implícitos como la motivación, la satisfacción y el ambiente, han 

sido evaluados como cruciales en la producción de buenas y no traumáticas tesis. Al parecer 

el conocimiento no se da fuera de los parámetros de convivencia humana y la producción de 

los trabajos finales de graduación son buenos ejemplos.  

Y adentrándonos al tema de investigación surge la pregunta general, que es: 

1.2 PREGUNTA GENERAL 

 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de maestrías en investigación científica sobre sus 

formas de socialización con el director de tesis en el posgrado? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la percepción de los estudiantes de maestría sobre sus formas de 

socialización con su asesor de tesis durante la producción de conocimiento en diferentes 

unidades académicas de Universidades Públicas. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la percepción que tiene el estudiante de maestría sobre el estilo de 

trabajo de su director de tesis  

2. Identificar si las asesorías repercuten en la percepción de los estudiantes de 

maestría sobre sus formas de socialización con su asesor de tesis.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto inscrito en la maestría en la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos busca conocer cuáles son las percepciones de los estudiantes en la relación: asesor 

de tesis-estudiante en el plano de la construcción del conocimiento. Este estudio aborda la 

relación antes mencionada desde la percepción de las personas entrevistadas inscritas en un 

posgrado.  

El presente estudio surgió a partir de cuestionamientos que se experimentaron en el 

proceso de aprendizaje sobre la construcción del conocimiento. Cómo es la influencia que 

tiene un asesor de tesis sobre la generación de conocimiento del estudiante. Debido a mi 

formación en psicología pude percatarme del papel que tienen las emociones en el desarrollo 

cognitivo y racional de una persona. Partiendo de esta premisa, se observó que en la relación 

con el director de tesis no sólo se trataba de un ordenamiento de información y de adquisición 

de conocimientos, sino que se involucraban otras cuestiones importantes como lo eran las 

emociones, expectativas, entre otras. Al parecer las formas en que se llevan a cabo las 

relaciones de trabajo entre el asesor y el estudiante son fundamentales para encauzar el 

desempeño y terminación una tesis. 

Uno de los aspectos que se fueron descubriendo, fueron entre ellos la idea de la 

percepción que el estudiante tiene al iniciar un proceso de investigación y como estos se 

podrían contrastar con el desarrollo de la tesis y el resultado final de la misma. La percepción 

es fundamental, se relaciona con las emociones, impresiones y la forma en como los seres 

humanos se relacionan unos con otros. Aunando en el tema, la percepción social se 

caracteriza por ser un proceso selectivo, está determinado por la experiencia, creencias, 

costumbres; la socialización se forma a partir de la construcción que se realiza de la imagen 

de las personas, y de aquí surja una interacción y comprensión de la otra persona. 

Parafraseando a Aristóteles (384-322 a. de C.) “Se considera al hombre como un ser social, 

y sólo en sociedad puede desarrollar su verdadera naturaleza” (Sanz Alonso 2003). Esa idea 

de lo social y la socialización van construyendo el sentido que el estudiante tiene sobre la 

percepción sobre su asesor o director de tesis. Para algunos estudiantes una actividad formal 

o de poca actividad de relación disminuye la capacidad de desarrollar la tesis.  
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También es probable que una relación en que se le impone un proyecto al estudiante 

puede limitar la capacidad de explotar al máximo los sentidos del estudiante.  

En esta investigación primero se consideró la posibilidad de estudiar la relación entre 

estudiante y asesor (director) de tesis. Sin embargo, en la generación de maestría cursada la 

formación recibida fue en línea, ya que fue en el momento en que la pandemia de COVID 

estaba en su máximo apogeo, lo que dificultó realizar entrevistas a profesores y estudiantes 

o bien estar presente con observación directa en el momento en que existe un encuentro de 

asesoría. Estas dificultades fueron inclinando el trabajo sobre la relación del estudiante con 

el profesor. De ahí que el estudio está delimitado por las percepciones y formas de 

socialización del estudiante acerca de la asesoría que recibe para la construcción y producción 

de conocimiento.  

Por ser este espacio asesor-tesista un lugar de múltiples aristas, nosotros nos hemos 

enfocado en aspectos relacionados con la empatía, las emociones, motivaciones y roles 

académicos. La empatía puede o no existir en esa relación, aquí se plantea como un potencial 

para desarrollar la tesis, aunque puede ser también que haya una carencia de la misma y por 

tanto la actividad de investigación es más lenta, según apunta Piedra (2017; 2021) al estudiar 

espacios formativos universitarios.  

En general tanto por mi experiencia, así como cada vez más estudios sobre la temática 

o temáticas anexas como veremos más adelante, resulta la temática abordada en esta 

investigación como relevante en el contexto de los procesos formativos universitarios. 

Las formas de socialización o relación académicas entre estudiantes y docentes en sus 

diversos escenarios están sujetas a valores introyectados tanto en la persona asesora como en 

el estudiante lo cual muchas veces los hace invisibles. Estas relaciones constituyen formas 

de legitimación sobreentendidas que se han producido en la academia. Lo que hace que haya 

poco cuestionamiento sobre el tipo de asesoría que puede darse y a su vez sobre lo que el 

estudiante puede considerar como parte de su proceso de aprendizaje. La toma de conciencia 

de este espacio es parte del aporte que esta investigación dio a la comprensión la relación que 

hemos comentado.  
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La existencia de un espacio relacional formativo e investigativo al que podemos 

llamar: proceso de elaboración de una tesis, supone la existencia de un hecho relacional 

formativo, para algunos autores, la coyuntura de que este proceso se produzca dentro de una 

carrera y no como ejercicio de investigación externa a ella, supone que el proceso en sí mismo 

posee un carácter pedagógico, que pocas veces es evaluado como tal. 

Este hecho relacional formativo encaminado al desarrollo de una investigación es un 

sistema compuesto al menos por agentes envestidos de ciertas características. Por un lado, 

tenemos al director de tesis que representa no solo un saber específico, sino a una 

institucionalidad, un modo de hacer las cosas encarna una visión metodológica para el 

acompañamiento en la generación de protocolos específicos de una tesis, pero también 

supone la idea de que es una persona con todo lo que eso implica. Por el otro lado se tiene al 

estudiante, con un saber en desarrollo, con una agenda de producción y con unas demandas 

institucionales sobre la producción en ciertos parámetros de su tesis. Ambos actores están 

gobernados por el tiempo, los recursos y las políticas de la Unidad Académica en la que están 

(Ulloa, 2022).  

Ahora bien, el anterior hecho implica una dinámica relacional cargada de emociones, 

comportamientos, protocolos entre otras cosas y expectativas por ambos sectores del sistema, 

y muchas veces conflictos de todo tipo. 

La presente investigación pretendió abordar la percepción que se tiene de la relación 

que se establece entre un asesor de tesis y el estudiante tesista. El estudio se delimita a 

estudiantes de posgrado de diferentes unidades académicas en distintas universidades 

públicas. Interesa conocer la percepción que se tiene sobre la relación de asesoramiento, en 

uno de los puntos menos visibles de la investigación que es el momento de la interacción. A 

esta relación se le va a denominar intersubjetiva, la cual se va formando del vínculo entre el 

estudiante y el asesor. Cabe señalar que una de las limitaciones de la relación intersubjetiva, 

es que sucede en un tiempo presente y supone la conjunción de experiencias puestas en el 

momento de la asesoría. Esta relación está conformada por una serie de introyecciones 

culturales sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, así como de un intercambio simbólico 

basados en la mirada, tono de voz y posturas corporales.  
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Algunas experiencias de una relación entre un asesor de tesis y el estudiante se 

efectúan para afrontar la soledad del trabajo de investigación y favorecer la creatividad 

requerida en la producción de conocimiento, lo que sirve de soporte en el futuro para lograr 

autonomía en el ejercicio profesional y seguridad en el esfuerzo creativo (Ulloa, 2022).  

Derivado de lo anterior, surge un término importante durante la estancia en la 

investigación la “Resiliencia Académica” que tiene que ver con los mecanismos de 

“adaptación psicológicos” a la condición en estudio¸ la cual es una característica individual 

que ayuda a los estudiantes a mantener una alta motivación y rendimiento 

independientemente de cualquier evento o condiciones estresantes durante sus estudios, y el 

tener el apoyo del director de tesis hace que las emociones positivas como la motivación, 

interés, entre otras, se mantengan por encima de las negativas. Cabe mencionar que el 

involucramiento de sentimientos es inevitable, por ello las emociones son fundamentales en 

este tema. Uno de los aspectos fundamentales en la formación de estudiantes de posgrado es 

la constitución de una relación de apoyo. Es el intento de buscar que el experto y formador 

desarrollen una relación empática que permite el aprendizaje sobre la construcción de un 

proyecto de investigación y las subsiguientes sesiones que permitan constituir un proceso de 

construcción de conocimiento. “El apoyo puede ayudar a los estudiantes de posgrado a 

sentirse positivos acerca de sus habilidades y competencias, esto les permite volverse 

mentalmente fuertes para superar cualquier dificultad y/o contratiempo académico” (Ahmed 

2017). Esta relación está poco expuesta en los procesos formativos y es poco homogénea 

entre unos profesores y otros. 

Es importante saber qué sucede en la relación director de tesis y estudiante, conocer 

si la relación de poder influye en las emociones de cada persona o a la inversa, como las 

emociones se articulan en las relaciones de poder. Incluso desde el tema del poder, saber si 

este le es otorgado social e institucionalmente al asesor de tesis. La existencia de un espacio 

relacional formativo e investigativo al que podemos llamar: proceso de elaboración de una 

tesis, supone la existencia de un hecho relacional formativo, para algunos autores, la 

coyuntura de que este proceso se produzca dentro de una carrera y no como ejercicio de 

investigación externa a ella, supone que el proceso en sí mismo posee un carácter pedagógico, 

que pocas veces es evaluado como tal. 
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 Problematizar el espacio intersubjetivo de la relación asesor de tesis -estudiante 

proponente de tesis implica evidenciar una serie de elementos que antes mencionamos pero 

supone además algo que por lo común pasa inadvertido y es que la producción de una tesis y 

su respectivo acompañamiento, no solo supone una actividad investigativa sino sobre todo 

un proceso formativo, y es por eso que se debe inscribir directamente en el hecho pedagógico 

y además exploradas las formas, maneras y rutas de estratégicas educativas en ese espacio.  

 Lo anterior urge no sólo la existencia de habilidades duras en investigación sino 

también habilidades blandas y emocionales en el trabajo en equipo compuesto por todas las 

personas involucradas en la elaboración de la tesis. 
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3 JUSTIFICACIÓN  

 

Analizar la percepción de la relación entre la persona directora de tesis y el estudiante 

de posgrado en programas de educación superior es un tema relevante y a la vez no lo 

suficientemente abordado en la actualidad y sobre todo en el campo de la educación. Su 

importancia y aporte puede considerarse nueva información que brinde herramientas para 

conocer la forma en cómo se produce la asignación de estudiantes con los asesores de tesis, 

y la motivación, interés y satisfacción que ellos puedan tener durante el desarrollo de la tesis. 

Como ya se ha ido mencionando el proceso en estudio se ha de inscribir no solamente 

en el campo investigativo sino también en el mismo hecho pedagógico, esto es como un 

espacio conscientemente formativa y parte del proceso educativo de las carreras. Por más 

que se den asignaturas o cursos en investigación o en tesis no es sino hasta que los proyectos 

están en curso que una serie de saberes dependientes de la experiencia surgen y generan ya 

sea aprendizajes nuevos o procesos de frustración. El conocimiento de las opiniones de los 

estudiantes puede contribuir a generar futuras investigaciones en el campo e incluso crear un 

perfil del tutor más afín con la realidad y las necesidades detectadas por los estudiantes, con 

lo cual se puedan especificar los requisitos, funciones y condiciones de trabajo necesarias 

para lograr una adecuada supervisión de trabajos de grado y tesis, así como tomar las 

previsiones necesarias para resolver los problemas detectados. Igualmente, servirían para 

elaborar recomendaciones y desarrollar un sistema de supervisión de trabajos de grado y tesis 

más efectivo. 

Esta investigación también es justificable y pertinente porque brinda conocimientos 

para la toma de decisiones administrativos, investigativos y pedagógicos y rescata el valor 

de abordar estos elementos desde investigaciones más detalladas y longitudinales. Un 

elemento valioso de esta investigación es que se llevó a cabo en varias universidades a saber: 

en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Universidad Autónoma de Baja 

California, Instituto de Salud Pública, Instituto Politécnico Nacional. Lo cual brinda a pesar 

de lo no generalizable de la investigación, diversas perspectivas institucionales sobre la 

relación estudiada. En otras palabras, la tesis da un aporte más allá de la propia universidad 

en donde se inscribe este estudio. 
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Los posgrados que se tomaron en cuanta fueron los siguientes: 

 Maestría en Ciencias cognitivas  

 Maestría en Derecho 

 Maestría en Salud Pública 

 Maestría en Investigación Educativa 

 Maestría en Oceanografía Costera 

 Maestría en Ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades  

Esta diversidad puede ofrecernos visiones u opiniones contextuales, que es otro aporte 

que justifica esta investigación.  

Desde una perspectiva metodológica se propuso la elaboración de un estudio 

cualitativo fenomenológico que buscó aproximarse a las experiencias de los estudiantes, y 

poder acceder a las percepciones que tienen los estudiantes que como lo indica la 

fenomenología son subjetivas y no por ello menos importantes. Esta aproximación nos 

permitió explorar las vivencias a partir de las narraciones de opinión de las personas 

informantes. El esfuerzo de plasmar las vivencias en ideas, sobre todas unas que por lo común 

no se abordan resultan valiosas para las personas tesistas, pero a la vez importantes para la 

investigación en el sentido de que abre una ventana a ese universo subjetivo intervincular. 

La condición de narrar desde sí mismas como personas tesistas, para nada es algo simple; 

múltiples estudios evidencian como existe una relación directa entre las formas de pensar 

sobre algo y las maneras de actuar al respecto y generar modelos de representación y acción 

(Meza, 2021, Ulloa, 2022).  

Las personas construyen su mundo a partir de las vivencias introyectadas aprendidas 

desde el nacimiento. Son los valores y experiencias las que definen la forma de enfrentar 

procesos de formación tanto formales como informales. Desde esa percepción de los 

estudiantes es que pueden conocerse formas identitarias para la formación científica. Dicho 

de otra manera, este trabajo permitió conocer las disposiciones, motivaciones y posiciones 

que pueden tener estos estudiantes para su formación científica y observar los supuestos con 

que este grupo de posgrado experimentan su relación con la persona asesora de tesis.  
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Los resultados de este estudio no pretenden ser generalizables, pero sí adentrarnos en 

una realidad subjetiva que de alguna forma define la producción misma del conocimiento 

este espacio inter-vincular. El estudio de cómo es la socialización de los estudiantes con los 

directores permite revisar cómo es esa relación de una de las actividades menos visibles en 

la investigación científica. Es posible que la mayor parte de los asesores aprenden su trabajo 

de dirección de tesis en la experiencia misma de su propia formación. Esta investigación es 

relevante para la maestría porque genera una ventana de investigación urgente de abordar, 

con muy pocas investigaciones encontradas pero que sin duda determina muchísimo el grado 

de satisfacción que un estudiante pueda tener al cursar un posgrado académico y marca 

también el futuro de muchos investigadores incipientes que ven es sus tesis los primeros 

pasos hacia el abordaje de la educación como ciencia y como promotora de cultura 

investigativa.   
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CAPITULO II 

REVISIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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4 MARCO TEÓRICO 

El hecho pedagógico  

 Al ser una investigación educativa y aunque nos enfrentemos a elementos de carácter 

investigativo; tanto por la naturaleza del objeto a estudiar que es un hibrido entre objeto 

investigativo y objeto educativo hemos de abordar el tema de lo pedagógico. Y es que sin 

duda y aunque no suele ser directamente evidente la elaboración de una tesis es un acto 

formativo, educativo, consciente y evaluable que se inscribe en lo que se conoce como el 

“hecho pedagógico”.  

 Vamos a comprender el hecho pedagógico como el sistema educativo formalizado, 

intencional, planificado, evaluable y en constante cambio en el cual se inscriben las acciones 

formativas docentes, las acciones de aprendizaje, los contenidos didácticos, las intenciones 

pedagógicas, los recursos de evaluación de aprendizaje o desempeño y todas las lógicas 

pedagógicas, didácticas y curriculares, y claro los agentes humanos, esto es por lo mínimo, 

las personas docentes y las estudiantes (Britzman, 2006, Shön, 2008). Todo lo anterior se da 

en un contexto determinado que implica, lugar, historia y cultura; lo cual hace cada hecho 

pedagógico único e irrepetible. 

 El hecho pedagógico es diferenciable, pero a su vez surge en parte del hecho 

educativo; este último se relaciona con la competencia o habilidad innata de nuestra especie 

por aprender, conocer y generar relaciones epistemológicas no formalizadas, pero sí 

experienciales. El hecho educativo es todo espacio en donde el sujeto epistémico es capaz de 

generar experiencias de aprendizaje urgido por su disposición de ser cognoscente; no obedece 

a una planificación o intencionalidad sino al accidente de la contingencia (Britzman, 2006, 

Zambrano, 2005). Ahora bien, el hecho pedagógico sería imposible sin el hecho educativo, 

sin sujetos que aprendan y construyan saberes por su naturaleza. Pero a su vez el hecho 

educativo no ocupa para su existencia de un hecho pedagógico. Para Piedra (2023), el hecho 

pedagógico en un sentido amplio es un sistema humano comunicativo, vincular, cultura, 

histórico contextual, político y transformador.  

 …Es un sistema comunicacional porque depende de las interacciones 

de los contenidos mentales, categoriales sensibles a ser comunicados 

previa y posteriormente organizados en representaciones mentales y 
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en estructuras dinámicas y procesos de la mente encarnada. Ahora 

bien, por ser comunicacional ocupa seres o agentes que se comuniquen 

esto es las personas propias del hecho pedagógico, mínimo docente y 

estudiante.  

(Piedra, 2023, p 22) 

 Visto de este modo evidentemente el espacio inter-subjetivo entre persona tutora y 

tesiaria es en primer lugar parte de un hecho pedagógico y en segundo lugar y por su 

caracterología se inscribe en actos de comunicación o actos del habla (Habermas, 1987; 

Searle, 1990). Y supondría según Habermas parte de la acción estratégica y comunicativa, 

ósea la primera orientada a la acción que se realiza enfocada en el éxito, pero en un contexto 

social, tal y como es la relación tutor-tesiario, pero a la vez sería acción comunicativa pues 

busca la comprensión mutua de las partes que se comunican para crear conocimiento. 

 Searle (1990) indicaría que los actos del habla estarían evidentemente marcados por 

esfuerzos conscientes por comunicar en un espacio protocolario y cultural de reglas 

manifiestas o no, como podrían ser las reglas de cortesía en un contexto de pragmática 

académica en la relación tutor – tesiario. 

 …pero el hecho pedagógico es también un conjunto de esfuerzos 

vinculares orientados al desarrollo de una tesis, pero que 

evidentemente suponen al menos la interacción de dos personas con 

todo lo que esto implica en términos emocionales, empáticos, 

motivacionales. 

 Es común imaginar el espacio inter-subjeto que estudiamos como un 

encuentro simple de asesorías en el campo de la creación o dirección 

de una tesis, pero no puntualizar en que estamos hablando de la 

vinculación entre seres humanos es una aproximación fallida a su 

estudio. 

(Piedra, 2023, p.22) 

 El hecho educativo en el que se inserta la asesoría educativa para la realización de 

una tesis como se menciona está marcada por las relaciones humanas, por vínculos más que 
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conexiones para recordar a Bauman (2018), y es justo por eso que este proceso puede estar 

marcado por la sincronía de compatibilidades en un extremo o por el disgusto incómodo de 

interactuar sin motivación por algunas de las partes o las dos.  Este vínculo como en cualquier 

otra relaciona formativa ha de esta enfocada hacia algún tipo de producción, que resulta en 

este caso la tesis. 

..decimos que es cultural, histórico y contextual porque es un sistema 

empotrado en la experiencia que no puede desprenderse de los sujetos 

que viven esta experiencia, sujetos que viven en el mundo como cuerpo 

situados, orgánicos y por ende les es propio esa coarticulación: cultura-

historia-contexto que les marca y con la que crean el espacio 

formativo. 

(Piedra, 2023, p 23) 

 El asesoramiento de la tesis como un encuentro constante al largo de muchas sesiones 

supone de sí esa característica que el investigador anterior menciona, asesor y tesiario vienen 

al encuentro con la mochila cargada de cultura, alguna compartida, otra muy personal que se 

inscribe en la biografía de cada uno pero que consciente o no pone en escena en el trabajo en 

equipo pactado. Es un espacio político también porque supone toma de decisiones sobre la 

realidad social, se establecen pactos, justificaciones y entran en juego una serie de normas de 

comportamiento plasmadas en expectativas, creencias y atribuciones. Pero en la asesoría para 

una tesis existen claramente juegos de poder y lugares del saber sobre los cuales se organiza 

la interacción y la validación de las acciones.   

El proceso formativo como un encuentro humano 

 Tomando en cuenta lo anterior es fácil y hasta necesario dilucidar al proceso de 

construcción de una tesis y su acompañamiento como un hecho o acto formativo que se centra 

en un objetivo central que es el desarrollo de un proceso de investigación, pero que sin 

embargo por su naturaleza es un proceso de vinculación humana en donde esta condición 

genera implicaciones directas en el desarrollo del proceso de la tesis.  

 Para Ordine (2014, 2018) el proceso formativo debe ser emancipado de la maquinaria 

siempre aprisa por acumular información, de hacer una tesis sin disfrutarla, de hacer un 
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trabajo final sin ganar vínculos y crear colegas de investigación.  Ordine (2014) indica que 

es necesario tomarse un tiempo, y que esto no significa perder el tiempo, sino por el contrario 

es ganar tiempo, es apropiarse del propio tiempo, es hacerlo valioso y significativo. Este 

investigador hace una fuerte crítica a la idea de que el objetivo de la educación superior no 

sea formar ciudadanos cultos, sino adiestrar profesionales, esa maquinización enfocada en la 

producción de profesionales para el mercado, deja de lado la importancia central del vínculo 

como vía para la construcción de conocimientos. Esto es válido en los procesos de 

acompañamiento para el desarrollo de una tesis en donde las partes involucradas en la 

dirección de la investigación a veces ce centran más en el producto que en crear relaciones 

humanas que permitan una agradable experiencia de construcción de saberes mediante la 

investigación. 

 Turkle (2019) indica que los procesos formativos, de investigación y de generación 

de conocimientos en general deben volver a ser el producto de procesos de conversación, 

diálogos y vínculos entre humanos. Existe un creciente interés por el rescate de la 

investigación serena y efectiva en vez de la producción mercantil de los conocimientos a 

contra reloj. Estos tiempos liberados permite a los agentes creativos avanzar en sus 

propuestas con disfrute. ¿Y porque del disfrute cuando de lo que se trata no es de vacaciones 

podrían algunos opinar? ¿Y la respuesta es simple porque el cortisol y la adrenalina en exceso 

son enemigos de la memoria, creatividad e innovación? (García, 2007). 

 La recuperación del asombro, del vínculo, del encuentro se ha hecho urgente no solo 

en la vida cotidiana como apuntan en sus obras Byung (2020, 2021) o Bauman (2018, 2019), 

sino en la experiencia formativa, investigativa, en la academia misma como señala García 

(2007) cuando se evidencia que corre el peligro de desencarnarnos, y fomentar la mera 

conexión que es en nivel y sustancia muy por debajo que el vincularse.  

 Los actos de acompañamiento y formativos, entre ellos incluidos la creación de 

trabajos finales de graduación deben ir más allá de la formalidad del anotar al margen del 

texto lo que el estudiante debe corregir indica Piedra (2017). Y es también en esta empresa 

del conocimiento que se dejan claros y se asumen los aspectos axiológicos, éticos y morales 

de la misma investigación y de la relación asesor(a) de tesis – tesiario(a). No es posible 

sostener ninguna conciencia de responsabilidad ética en donde no hay un vínculo y un 
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verdadero encuentro humano. Lo anterior queda en evidencia incluso en otros estudios donde 

se discute la importancia de la empatía y la motivación en el acompañamiento para una tesis 

(Piedra, 2017, 2023; Castro, Sihuay y Perea, 2017; Quispe, 2014; Escalante, 2017). 

 Para García (2007) nuestra especie es eminente y altamente social, lo cual evidencia 

que el contexto en el cual el hecho o acto pedagógico se da es una estructura social, se teje 

en los sentidos y significados pero articulados en las personas no en la nada, sobre eso como 

García (2007) y Pozo (2001) el conocimiento humano es siempre social, no hay forma de 

escapar de eso, y será en mayor o menor calidad o pertinencia en la medida de que los 

vínculos que producen el conocimiento son fuertes y hay identidad compartida. 

 El mismo Lev Vigostky (1986) en su afamada teoría de la Zona de desarrollo próxima 

o Jerome Bruner (1960, 1983) en su teoría constructivista de los andamios cognitivos dejan 

claro que el conocimiento solo es posible en un contexto social de encuentro.  

Emociones, empatía y motivación en el espacio inter-subjetivo tutor(a)-tesiario(a) 

 Partiendo como lo hemos indicado hasta ahora y revisando las propuestas teóricas 

que son epistemológicamente pertinentes y atinentes a este estudio, se ha dejado claro como 

el proceso de construcción de conocimientos para el desarrollo de una tesis es a todas luces, 

además de un acto investigativo, uno formativo que se da en un contexto vincular y humano; 

en un sistema inter-subjetivo que articula emociones, intenciones, historias, motivaciones, 

cultura, contextos, visiones de mundo. Ni la persona asesora de la tesis ni la tesista arriban al 

encuentro con las bolsas vacías y cargados de objetividad o neutralidad.  

 Existe un trio vincular que existe para vincular a los humanos entre sí, con otros 

animales y hasta con objetos (en ejercicios de extrapolación emocional). Nos referimos a las 

emociones, la empatía y la motivación humana. Los anteriores elementos han cobrado un 

valor comprensivo y explicativo de la naturaleza social humana gigantesco; ya desde finales 

de siglo y con más fuerza en este siglo es posible identificar una gran cantidad de 

investigación tanto desde la psicología, ciencias cognitivas, neurociencias, antropología 

cognitiva, como últimamente la primatología, etología, así como la paleo-arqueología 

cognitiva. Y es que parece ser que sí como indican Tomassello (1999); Tomassello y 

Carpenter (2005) somos la especie más social que existe sobre el planeta y que además tiene 
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auto-ciencia y lenguaje, a esto se suma un proceso evolutivo particular que coloca en la base 

a las emociones, empatía y motivación como sistema articulador de la capacidad 

socializadora humana (Dunbar, 2007). 

 Nuestros ancestros y como cualquier otro animal sin cognición autoconciente, se 

orientaban de manera perceptual y emotiva, las emociones surgen con una serie de funciones 

que van evolucionando a medida que la cognición y el lenguaje van haciendo su aparición, 

pero nótese inicialmente y hasta la fecha el peso de las emociones ha sido grande (Tomasello, 

Carpenter, Call, Behne & Moll; 2005).  

La aparición del lenguaje como señala Piedra (2013) llega a marcar un antes y un 

después de las emociones, la motivación y la empatía:  

Con el lenguaje natural aquellas habilidades que compartíamos 

con otros animales como la memoria y las emociones dejan de ser 

operaciones simples y pasan a ser complejas y superiores. Con el 

lenguaje y el sistema cognitivo identificamos nuestras propias 

emociones, las interpretamos y las ponemos en contexto, pero este 

ejercicio no se queda allí como en algunos otros animales en donde su 

universo consciente y su experiencial acontecen en el presente. Con el 

desarrollo de coarticulado de los sistemas cognitivos y lingüísticos 

podemos transportarnos constantemente al pasado, vivir el presente o 

proyectarnos al futuro e incluso llevar de pasajero en esos viajes a las 

emociones. 

(Piedra, 2013, p.21) 

Esta evolución permite la existencia del conocimiento compartido como emergencia 

social, como producto cognitivo de la cooperación y el control social 

La capacidad de cooperar e integrar los elementos emotivos, empáticos y 

motivacionales para generar proyectos y conocimientos se ha estudiado en primates y 

humanos mostrando como los humanos desarrollan una forma específica de cooperación que 

implica un gasto alto en recursos cognitivos y emocionales mediados por la empatía 
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(Reynolds, 1993; Luedtke, 2010; Mora; Luedtke y Piedra, 2012; Mora, 2013; Rand y Nowak, 

2013).  

Las emociones están presentes en la intersubjetividad, y en las relaciones, conforme 

se va construyendo una relación interpersonal con el otro. La emoción es un recurso por el 

cual, el individuo procura expresar el significado que le otorga a un estímulo aceptado, lo 

que implica que las emociones remiten a lo que significan, y en su caso incluyen el 

significado que se le da a la totalidad de las relaciones de la realidad humana, a las relaciones 

con las demás personas y con el mundo. Las emociones retoman aspectos biológicos, sociales 

y psicológicos. 

El abordaje de las emociones ha ido cobrando fuerza pese a algunas desatinadas 

propuestas que han confundido a la comunidad no científica, tal es el caso de la propuesta de 

la inteligencia emocional (Salovey & Mayer, 1990; Goleman, 2002; Torrealba & Mendoza, 

2016) que por su poca relevancia científica no abordaremos aquí, aunque motivó el 

rompimiento a nivel popular de la poca importancia de las emociones frente al razonamiento. 

También hemos de indicar que a pesar de no ser una teoría estrictamente de las emociones y 

tener una pobre investigación que sustente sus afirmaciones la “inteligencia emocional” 

como una propuesta más bien cognitiva-administrativa de los pensamientos sobre las 

emociones evidencia la relevancia de la auto-regulación y motivación en la orientación de 

los sentimientos hacia la cooperación o al trabajo en equipos y desempeño social de los 

sujetos.  

Una propuesta emparentada con la “inteligencia emocional” aunque mejor elaborada 

es la de la educación emocional es otro pilar importante en la interacción con el otro (García 

y Retana ;2012), plantearon que la educación emocional consistía en la capacidad que posee 

y desarrolla la persona para supervisar tanto sus sentimientos y emociones, como los de los 

demás, lo que le permite discriminar y utilizar esta información para orientar su acción y 

pensamiento. El avance importante es en dos líneas por una parte hace una diferenciación de 

las emociones de los sentimientos que para efectos científicos es lo que se maneja en 

neurociencias, psicología, ciencias cognitivas (Damasio, 2005; 2010; Chóliz y Gómez, 2002) 

y por otro lado aproxima de mejor manera las emociones en el campo de la educación pues 
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aborda el tema de los contextos y ámbitos de formación.  Sobre esta línea han incursionado 

en aspectos como el comportamiento emocional en los posgrados. 

Los estudiantes de posgrado manejan un nivel de estrés alto, al igual que los directores 

de tesis que suelen ser académicos al mismo tiempo, en esta construcción de la relación es 

importante que ambos tengan buena conciencia y manejo de las emociones para que el estrés 

negativo no perjudique la interacción que se está teniendo, y que la relación intersubjetiva no 

se dañe con emociones fuertes que pueden darse cuando las personas están bajo presión. 

Los posgrados en cualquier modalidad requieren que el estudiante investigador tenga 

una conciencia de sus sentimientos, para poder desarrollar su proceso de investigación con 

elevados niveles de éxito, sin dejar a un lado el equilibro afectivo personal, la interacción 

interpersonal y otras formas pro-sociales vinculares. El apoyo puede ayudar a los estudiantes 

de posgrado a percibirse como cómodos y con ello mejorar su rendimiento (Ahmed, 2017; 

Bulás, Ramírez, y Corona, 2020). 

Actualmente el estudio de las emociones es un campo fértil y se pueden encontrar 

varias líneas de desarrollo. Las que abordan la aparición y función de las emociones a lo largo 

de la evolución de nuestra especie, hacen además estudios comparados con otros animales y 

evalúan el peso de las emociones en su coarticulación con la cognición, el lenguaje y la 

cultura (De Waal, 2007; Dumbar, Barrett y Lycett, 2005; Ekman, 2003; Chóliz y Gómez, 

2002). Por otro lado, están los estudios neuropsicológicos y de las ciencias cognitivas que 

abordan un interés neurobiológico y su impacto en las funciones cognitivas superiores. En 

este grupo se hace una clara diferenciación entre emociones y sentimientos, un asunto de 

vital importancia (Damasio, 2005, 2010) y por último tenemos una línea de investigación 

fundamentada en las teorías de la cognición encarnada que colocan a las emociones y 

sentimientos en un papel central de la naturaleza humana (Cyrulnik, 2005; Gutiérrez y Piedra, 

2014, Chemero, 2009; Aguzzi, 2022). Pero estas propuestas son complementarias y en la 

mayoría de los casos toman una de otra para robustecer sus constructos. 

Para efectos de este estudio y por efectos prácticos se asume indistintamente el 

concepto de emociones y sentimientos, aunque se sabe que a nivel más técnico las emociones 

tienen un sustrato químico-físico no consciente y se pueden entender como respuestas 

específicas orgánicas del cuerpo frente a estímulos internos y externos. Son sistemas de 
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respuesta que se organizan debido a la actividad de neurotransmisores y hormonas formando 

cocteles complejos que generan respuestas emocionales (Damasio, 2010). Por otro lado, los 

sentimientos o sentimientos de las emociones como a veces se les llama, son la interpretación 

cognitiva que las emociones elicitan con sensaciones específicas. Por lo común de lo que 

hablamos cuando decimos yo tengo esta o aquella emoción es de los sentimientos que esas 

emociones dan (Di Paolo, 2009; Colombetti, 2015). 

Las emociones han sido tradicionalmente estudiadas como algo interno al sujeto, pero 

pueden y deben ser estudiadas también a nivel social pues muchas de sus funciones están 

organizadas entorno a sostener las relaciones humanas y a con el contexto a la vez que dar 

sentido a la experiencia humana.  

Para Gutiérrez, Mora y Piedra (2015) las emociones tienen la menos las siguientes funciones:  

1- Las emociones sirven para defendernos de estímulos nocivos 

(enemigos) o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensantes. 

Muchos de estos estímulos son culturales y determinados por los 

diferentes contextos. En términos generales las emociones son 

punteros hacia obtener o evitar lo que es beneficioso o dañino para el 

individuo y la especie. 

2- Las emociones son el primer peldaño en la formación de la 

consciencia, que no existiría sin un sistema de este tipo. La justicia, la 

moral, el amor y la ética tienen altos componentes emocionales 

conscientes. 

3- Las emociones mantienen la curiosidad y con ello el descubrimiento 

de lo nuevo. De esta manera, ensanchan el marco de seguridad para la 

supervivencia del individuo. En muchas investigaciones se ha 

encontrado una relación directa entre la creatividad y las emociones o 

entre esta y lo que llamamos intuición, esta combinación compleja 

facilita a nivel cognitivo la resolución de problemas (Hogarth 2002). 

4- Por la naturaleza social de nuestra especie, las emociones 

evolucionaron para procurar cohesión y conductas empáticas y 

cooperadoras entre los miembros de la especie. Fomentan lazos 
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emocionales, alianzas y protoalianzas, (Mora, 2012) que pueden tener 

claras consecuencias de éxito, tanto de supervivencia biológica como 

social (Geary 2008). 

5- Las emociones sirven como lenguaje para categorizar y comunicar 

contenidos entre los individuos de la misma especie o incluso de 

especies diferentes. Es una comunicación rápida y efectiva. Pero 

también están en los procesos de argumentación y razonamiento. 

6- Las emociones y los sentimientos pueden jugar un papel importante en 

el proceso del razonamiento y en la toma de decisiones, especialmente 

aquellas relacionadas con la persona y su entorno social más inmediato 

(Damasio, 2005). Permiten además hacer teoría de la mente sobre la 

base de las emociones empáticas. 

7- Las emociones en general participan de la lenización de las respuestas 

del organismo (conducta) ante acontecimientos críticos, dándole 

flexibilidad a estos y permitiendo que podamos tener más formas para 

resolver un problema. Así pues, las emociones les dan versatilidad a 

los procesos cognitivos, al razonamiento y a la conducta. Permite a 

nivel de procesos de formación la creatividad. 

8- Las emociones sirven para crear recuerdo y posibilitan evocar 

memorias de una manera más efectiva. A nadie se le escapa que todo 

acontecimiento asociado a un episodio emocional (debido a su 

duración tanto como a su significado) permite un mayor y mejor 

almacenamiento y evocación de lo sucedido. Ello, de nuevo, tiene 

claras consecuencias para el éxito biológico y social del individuo. 

Este punto es crucial para los procesos de aprendizaje. Se sabe que 

conocimiento que no genera interés o que no se ve su aplicación pronta 

con otro saber desaparece de la memoria con más rapidez que aquellos 

que si son interesantes y emotivos. 

 (Gutiérrez, Mora y Piedra; 2015, p 126-127) 
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Como podemos ver los procesos emocionales y sentimentales están profundamente 

involucrados en la dirección de los procesos cognitivos; en la atención, aspectos perceptivos, 

en la memoria y el aprendizaje. De igual forma, se apunta que a todas las edades el desarrollo 

emocional es funcionalmente inseparable de los patrones de experiencias psicosociales como 

la personalidad y la identidad.  

Cada vez más estudios abordan el tema de las emociones como un sistema que se 

organiza en torno a la toma de decisiones, la motivación y los procesos cognitivos que nos 

permiten crear conocimientos, innovar y solucionar problemas, en otras palabras, son 

centrales en los procesos de desarrollo de una tesis (Álvarez y Pérez, 2009). 

 El estudio de las emociones lleva en muchas ocasiones hacia el estudio de la empatía; 

esta habilidad humana es propia de una especie social consciente y tiene una función central 

para la cohesión de los grupos humanos (Dunbar,Barrett y Lycett 2005) . Se fundamenta en 

componentes cognitivos y emocionales que se coarticulan desde un basamento ya claramente 

empotrado en lo que se ha llamado a nivel neuropsicológico las neuronas espejo (Gazzaniga, 

2010; Rizzolatti y Sinigaglia, 2006) a nivel psicológico cognitivo en la teoría de la mente 

(Maoz, Gvirts, Sheffer, & Bloch; 2019). 

 A nivel popular la empatía es simplemente ponerse en el lugar de la Otra persona, eso 

por lo general más se parece a una especie de sincronía emocional o simpatía. La empatía es 

un complejo sistema cognitivo-corporal-emocional que funciona como un mecanismo de 

cohesión social y sobrevivencia para la especie, pero que se decanta en la cotidianidad como 

un recurso para la visa social funcional.  

  Batson, (2009) menciona que el término empatía por mucho tiempo tuvo una 

naturaleza polisémica, lo anterior se debe a que, desde su punto de vista, el tema ha sido 

abordado desde diversas disciplinas (neurociencia, filosofía, ciencias sociales, humanidades) 

que buscan responder desde ópticas diversas a dos grandes preguntas: ¿Cómo puedo saber lo 

que otra persona está pensando y sintiendo? y ¿Qué lleva a una persona a responder con 

sensibilidad e interés al sufrimiento de otra? Sin embargo, en los últimos diez años el avance 

en la investigación de este tema ha sido muy fuerte y muchas de las diversas posiciones se 

han ido aproximando. 
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Coplan (2011) señala aproximaciones en torno a algunos ejes:  

1- Sentir lo que Otro siente.  

2- Interesarse por lo que Otro siente.  

3- Sentirse afectado emocionalmente por las emociones de Otro y no 

necesariamente estar experimentado las mismas emociones.  

4- Imaginarse el estar en la situación de Otro.  

5- Imaginarse ser el otro en su situación.   

6- Hacer inferencias acerca de los procesos mentales del Otro.  

7- Una combinación de las definiciones anteriores.  

Si bien estas definiciones hablan de fenómenos diferenciados, todas comparten la 

característica fundamental de que la empatía es un fenómeno de naturaleza social, en el cual 

el vínculo que se establece entre individuos es la reacción emocional y la reacción cognitiva 

ante la experiencia emocional de otro.  

Desde una perspectiva de la empatía como una representación emocional compartida, 

(Baron-Cohen, 2004) explica que en cierta forma esta puede concebirse como un ejercicio 

de imaginación en que se ejecuta el intento de entrar en la cabeza de otro individuo a partir 

de un conjunto de señales (postura corporal, gestos faciales, la voz, contexto) los cuales 

permiten hacer ciertas inferencias acerca de su estado interno, eso sí, teniendo en 

consideración que este ejercicio no es infalible ni completamente transparente pues se realiza 

con mayor o menor grado de precisión de acuerdo con la información disponible y con las 

habilidades sociales de cada individuo.  

Al realizar una síntesis de los puntos en común que estas posturas comparten, es 

posible concluir que el fenómeno de la empatía como experiencia intersubjetiva por un lado 

está conformada por aspectos cognitivos puesto que implica el poder entender “las 

experiencias y sentimientos interiores de otra persona, y la capacidad de ver el mundo externo 

desde la perspectiva del otro” (Almirón, 2015). Esta capacidad también se ha denominado 

‘teoría de la mente’ y permite hacer inferencias o predicciones acerca del estado mental y la 

conducta de terceros. 

Por otro lado, la componen aspectos afectivos que permiten sentir de manera vicaria 

las emociones de otra persona al facilitar “la representación somática, sensorial y motora de 
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los estados mentales de otras personas, y conllevaría una identificación más vigorosa de los 

estados físicos y mentales observados en los demás” (Moya-Albiol, Herrero, y Bernal, 2012).  

De forma sumaria y con el fin de proporcionar una definición de “empatía” apta para 

esta investigación, se entendió el fenómeno de la empatía como “el reconocimiento cognitivo 

y afectivo del estado de ánimo de una persona por parte de otra. Supone comprensión 

profunda, intelectual y emocional, de la situación vital del otro” (Martínez-Otero, 2001). 

Para nuestra investigación en todo espacio entre personas que abordan una causa 

común los dispositivos empáticos que pueden iniciar a nivel de los protocolos de 

homologación semántica y relacional intencional entre por ejemplo una persona asesora de 

tesis y su teriario(a) van evolucionando de simple interacciones simpáticas a modos más 

claros de interés por la otra persona y la capacidad de leer sus intenciones, emociones y 

pensamientos, facilitando, de darse una conexión empática el proceso de desarrollo de la 

tesis.  

Queda aún en la agenda la motivación que al igual que la empatía tienen un 

componente bonomial cognitivo-emocional, y también va en buena medida enfocado en la 

generación de actividades pro-sociales de interacción.  Posee también un componente 

individual y uno social y depende como en los elementos antes mencionados del contexto, la 

cultura y el desarrollo del ser humano en sus diferentes edades y demandas (García; 2007). 

Existen muchas aproximaciones teóricas al estudio de la motivación, para esta 

investigación se prefieren las de corte cognoscitivista que integran diversos aportes de otras 

teorías como las evolucionistas, contextualistas, innatistas y culturalistas. Vamos a entender 

motivación como una estructura dinámica y cambiante de naturaleza emotivo-cognitiva 

organizada evolutivamente para la sobrevivencia de la especie, para responder de forma 

efectiva frente a los retos de la vida (especialmente sociales, históricos y culturales) y que se 

manifiesta en casi todos los momentos de la vida (Rinaudo, Chiecher y Donolo , 2003 ) . Nos 

interesa la motivación en el contexto de la relación personas asesora de tesis y tesiario(a). 

 La motivación es en primer lugar un dispositivo emocional y luego cognitivo 

(atribuciones y expectativas). Y es así por evolutivamente se organizó de esa forma (García, 

2007; Cyrulnik, 2005) por lo que el componente emocional está pre-alambrado a nivel 



32 
 

neuropsicológico siendo además de naturaleza en buena parte innata y automática (impulsos 

y conducta instintual de sobrevivencia) 

Entre los aspectos que habitualmente se estudian de la motivación se pueden 

encontrar la subjetividad implícitas en las motivaciones más allá de las básicas, la naturaleza 

social de estas, las competencias asociadas como la eficacia o no en el desempeño de una 

labor, o la evaluación del logro, las emociones, la intencionalidad , lo cognitivo y hasta lo 

biológico-instintivo, de ahí que es un fenómeno que no puede comprenderse de manera 

desconectada de otros sistemas como el de toma de decisiones, el atencional, el del lenguaje. 

La motivación es sin duda la relación de un conjunto de procesos de carácter complejo 

que está condicionado por innumerables factores tanto temporales, de edad, de madurez, de 

capacidad de comprensión de los contextos, del acervo previo de conocimientos, de la 

cultura, entre otras cosas.  

En el campo de este estudio nos interesó la motivación que está orientada a la 

valoración de la tarea, la posibilidad de su ejecución desde los elementos conceptuales que 

se tengan y las habilidades investigativas, indagativas, sistematizadoras, entre otras. Pero 

también a la motivación que está relacionada con las creencias de autoeficacia. Se ha podido 

por ejemplo estudiar que este factor es determinante para sostener un proceso de tesis, pero 

también está en relación de la retroalimentación de los asesores o docentes que apoyan al 

estudiante (Tapia, 2001; Tapia, Montero y Huertas; 2014). 

También está en juego el control del propio aprendizaje y la evaluación positiva o no 

del aprendizaje del estudiante, en este caso la persona tesiaria (Rinaudo, Chiecher y Donolo 

, 2003), o el manejo de la ansiedad que la persona tesiaria pueda soportar sobre todo en un 

sistema de investigación contratiempo y con estándares de calidad altos, siendo muchas veces 

la tesis la investigación más importante que un estudiante ha hecho. 

Intersubjetividad 

Retomando todo lo antes mencionado, hemos ido dibujando el escenario humano del 

encuentro, abordando la necesidad del vínculo humano (Bauman,2018, 2019) en los procesos 

de acompañamiento y orientación para el desarrollo de una investigación de tesis. Se ha 

planteado el asesoramiento con un hecho pedagógico que intenta romper el desencarnado y 
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nomotético espacio áulico tradicional, para evidenciar la posibilidad de una complicidad 

inter-subjetiva entre una persona asesora de tesis y una tesiaria. Para hacerlo se ha apelado al 

recurso de lo intersubjetivo y se ha expuesto este como atravesado por las emociones, 

motivaciones y empatía. Se ha apostado por aquellos estudios que demuestran que un 

escenario en donde estos tres elementos se dan de manera adecuada se configura en un 

ambiente óptimo para el desarrollo de una tesis con un mínimo de sufrimiento y un mayor 

potencial de éxito. 

Nos queda sin embargo lanzar algunas ideas; conceptos de la experiencia inter-

subjetiva focalizada a los dos agentes hasta ahora priorizados: el asesor de tesis y la persona 

tesiaria. 

La construcción de una tesis, como forma de comunicación entre-sujetos está 

empezando a ser desnudada como un tópico de estudio de gran relevancia no solo para la 

mejora en los procesos de cierre de estudios/carreras posgraduales sino también para 

comprender el porqué de la gran cantidad de sufrimiento que en muchos casos esta actividad 

evidencia tener, situación que está inhibiendo a algunas personas por continuar estudios o 

para dedicarse a la investigación. Por lo común la intersubjetividad puede ser entendida en 

términos generales como un intercambio dinámico y temporal de formas de pensar, de 

concebir el mundo, que se dan al menos entre dos agentes o personas, pudiendo ser más 

cuando están en compañía. Esta posición relacional siempre denota un juego de poder, 

(Byung, 2021, 2022) de simetrías o asimetrías y se pueden exponer, intercambiar o imponer 

voluntades, experiencias, emociones/sentimientos y evaluaciones emocionales 

autoconscientes de sí mismos, de Otros o del contexto (Balbontín, 2015; Gros, 2018). 

La inter-subjetividad, como concepto, es filosófico y de interés por parte de Edmund 

Husserl (1859-1938). Para este filósofo se caracteriza en primer lugar por ser una transacción, 

un intercambio de pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, una de sus esferas es 

propiamente subjetiva. Ahora bien, la subjetividad es entendida en este caso como el esfuerzo 

perceptivo constante o experiencia de la realidad que tiene un origen propio, el sí mismo 

consciente, o sea es sensible a la metacognición, a la evaluación de la propia experiencia 

hasta cierto punto, pero esta evaluación propia y la que se haga del Otro será con los lentes 

que limitan el horizonte de la propia cosmovisión (Gros, 2018). 
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La intersubjetividad para Husserl (2001) es un proceso reciproco que se construye 

considerando al otro y en interacción con el otro en la vida cotidiana. Destaca Balbontín que 

esta propuesta husseliana no es sin un sentido, es un ataque y solución a la idea de sujeto 

posible desde el solipsismo, un solipsismo que ha vuelto en la postmodernidad según Bauman 

(2018) y Byung (2021, 2022):  

Husserl comienza su exposición enfrentando directamente la 

objeción realizada a su pensamiento. Concretamente, el maestro de 

Gotinga se plantea que, si la reducción trascendental solo liga a las 

corrientes puras de vivencias de la conciencia, como vivencias de un 

ego trascendental, ¿cómo es posible la experiencia de otros egos que 

van más allá de las puras cogitaciones de un ego solipsista? Para 

avanzar en dicha cuestión, Husserl decide recurrir como exigencia 

metodológica, a la epoye por medio de la que se hace abstracción de 

todas las efectuaciones constituidas de la intencionalidad referida, en 

este caso, de modo mediato o inmediato a una subjetividad extraña. 

Debido a que la intencionalidad de la conciencia, incluso cuando está 

dirigida al otro o extraño, ocurre en la exclusiva propiedad de un ego, 

es entonces en ella, en la intencionalidad en tanto mención de una 

conciencia lanzada como un rayo a la exterioridad, donde deben 

quedar develados los resortes sintéticos que hacen posible la 

constitución del otro en la subjetividad trascendental. Así, la 

constitución del otro pasa por un emplazamiento de la conciencia 

como faro dador de sentido y, en particular, del sentido del otro. 

Truismo donde se resalta el diálogo de lo “interior” y lo “exterior” a 

mí; diálogo en el cual se destaca el protagonismo del cuerpo en la 

función constitutiva del mundo. 

(Balbontín, 2015 p 252) 

Edmund Husserl enuncia a la intersubjetividad como la capacidad esencial del sujeto 

de ponerse en el lugar del otro, de cambiar de lugar, al hacer esto extiendo al otro mis 

características y capacidades, entre ellas mis competencias psicológicas y cognitivas 
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superiores: las emociones, el raciocinio lógico, establecimiento de relaciones causales entre 

entidades percibidas.  

A partir de la propuesta filosófica se estudia desde las ciencias cognitivas de enfoque 

encarnado (Di Paolo, 2009; Restrepo, 2018; Aguzzi, 2022) como toda relación intersubjetiva 

es una relación fundamentalmente ubicada, encarnada y cultural. Al percibir un cuerpo que 

se asemeja al mío establezco una relación entre ambos y atribuyo al cuerpo que se me 

presenta todas las cualidades que identifico en el mío, incluyendo la capacidad de poseer una 

conciencia sobre el cuerpo vivo y vivido.  

Para Husserl la inter-subjetividad implica reciprocidad eso da las coordenadas para 

poder entender al Otro. En teorías actuales y científicas estamos hablando de empatía, de 

teoría de la mente y de neuronas espejo (García, 2007). A modo de cognición extendida y 

enactiva (Restrepo, 2018) , Husserl concibe la inter-relación como extender al otro también 

todas mis características y competencias cognitivas y psicológicas superiores: afectividad, 

raciocinio lógico, agentividad, etc. Imaginativamente los agentes intercambian lugares.  

El modelo de inter-subjetividad mencionado supone el ejercicio de la teoría de la 

mente: “me imagino viendo lo que tú ves, viéndolo desde tu perspectiva o, mejor dicho, desde 

la que yo tendría si ocupase tu lugar (y viceversa)” (Bietti, 2011; Frankish & Ramsey 2012).  

Este cambio corporal-kinestésico imaginado abre el camino al cambio de estados 

psicológicos. Me puedo imaginar lo que pensaría o sentiría si ocupase tu lugar y viese lo que 

tú ves, En síntesis, la intersubjetividad en Husserl se inicia con aspectos predominantemente 

corporales (el compartimiento del mismo esquema corporal) y se va extendiendo desde ahí a 

aspectos cada vez más complejos y abstractos pertenecientes a nuestro mundo cognitivo y 

afectivo. Con ello, el cambio de lugar no se restringe al dominio físico, espacio-temporal, 

sino que se adentra al mundo de lo que pensamos y sentimos. (Unternbäumen, 2014). 

Al ubicar esta relación intersubjetiva en el proceso formativo y de producción de 

conocimiento entre el asesor de tesis y el estudiante, es de suponer que se va a poner atención 

en los procesos cognitivos y afectivos. Para eso es importante conocer la manera en que 

construyen esa relación con el objetivo de poder llegar a la construcción de una investigación 

hasta llegar a la conclusión del estudio. Uno de los aspectos que se toman en cuenta para el 



36 
 

análisis de la intersubjetividad es el papel que tienen las emociones para la construcción del 

conocimiento. Como se vio más atrás las personas establecen tanto un contacto físico como 

del espacio en el que se encuentran para la interacción; se estableces acciones empáticas y se 

hacen proyecciones temporales en marcos de comprensión y desarrollo de la investigación. 

Percepción 

Esta investigación analiza las percepciones del estudiante de posgrado en su relación 

con el asesor de tesis en el proceso de construcción del conocimiento en diferentes unidades 

académicas de distintas Universidades Públicas del país. 

El concepto de percepción ha sido estudiando desde la filosofía (Gerena, 2009) a su 

vez que hoy día es de gran importancia en los estudios de la psicología cognitiva, 

neurociencias y ciencias cognitivas. Sus aproximaciones se ha dado desde múltiples enfoques 

que van desde lo experimental hasta el modelado con inteligencia artificial (Bruner & 

Tagiuri, 1954; Vargas, 1994; Vander-Zanden, 1998). 

En educación la percepción se ha investigado mucho en torno a las expectativas y 

creencia; a proyecciones de docentes y estudiantes sobre diversas áreas del aprendizaje y 

proceso formativo; se ha usado mucho en investigaciones de diversos índoles, entre ellas de 

abandono escolar o desempeño docente (MacDonald, 1996; Valarino, 1997; Revilla, 2017; 

Dorantes, Hurtado Vázquez, & Vera Ramírez, 2005) 

 Para la ciencia la percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, 

antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye 

un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue o no al a lo propuesto por el esquema (Suria, 2010).  

 En cuanto a procesos educativos o formativo la percepción se ha estudiado desde el 

componente de la “impresión primera” y se relaciona el estudio en cómo se forman las 

primeras impresiones sobre algo y cuál es su valor prospectivo. Por formación de impresiones 

se entiende el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la 

conducta y atributos de la persona, y la organización de esas inferencias (Suria, 2010). Las 

primeras impresiones, formadas con muy pocos elementos significativos, pueden ser muy 

importantes porque: a- suelen ser bastante duraderas y estables. Y b- pueden influir 
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notablemente en el desarrollo de posteriores interacciones (Villaseñor Lugo & Saenger 

Pedrero, 2019). 

En el campo educativo los alumnos construyen estereotipos e ideales a partir de sus 

experiencias e   interacciones con los docentes. Los estudiantes suelen reconocer, como 

rasgos del buen docente: empatía, cooperación, comunicación, tolerancia, paciencia, 

confianza, ser humano, abierto al diálogo, pensamiento plural, relación horizontal que 

interactúa en grupo; ser ético, honesto, humilde, respetuoso y con compromiso.  Y en el 

campo de la dirección de tesis la persona asesora que ejerce el rol de supervisor académico 

de la tesis es vista como:  

 

1- Con alta preparación académica: Experiencia docente y conocimientos 

en el área metodológica y de la investigación que se realiza. 

2- Mucha responsabilidad: Cumplimiento de sesiones de asesoría 

3- Grandes destrezas cognitivas, emocionales e intelectuales en el campo 

de la investigación: Experiencia en investigación, destreza en 

planificación de investigaciones, manejo de información sobre el tema 

que se estudia y sobre las normas y reglamentos del trabajo de grado  

4- Con condiciones personales vinculadas con la motivación y 

estabilidad, tales como interés por supervisar el proyecto de 

investigación, interés por el tópico que se estudia, estabilidad 

emocional y persistencia en la supervisión. 

5- Además, se espera que sean capaz de  brindar apoyo al estudiante, 

dedicar tiempo semanal, estructurar el proceso, devolver información 

y aportar ideas, establecer responsabilidades, ayudar a la elección del 

tópico, facilitar información actualizada, sugerir líneas de 

investigación factibles, modelar destrezas como investigador y 

conocer sus funciones.  

(Rosas, Flores, & Valarino, 2006) 
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5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de la revisión de 

literatura de la relación entre el asesor de tesis y el estudiante de posgrado de distintas 

unidades académicas, así como la justificación y problematización de la presente 

investigación. 

En el estudio el significado de las practicas tutoriales en las asesorías de tesis de los 

estudiantes de maestría en educación realizado por Santa Cruz & Duran (2018), realizado en 

una Universidad Privada de Lima, Perú. Se busca comprender el significado que atribuyen 

los estudiantes de maestría a las practicas tutoriales en las sesiones de asesoría. Es un estudio 

de corte cualitativo y fenomenológico, participaron ocho estudiantes de último semestre.  

Este estudio muestra la perspectiva de los estudiantes, es decir como ellos perciben el 

desempeño de los asesores de tesis durante la asesoría, la información fue recabada mediante 

una entrevista a profundidad que permitió obtener la mayor información posible desde el 

criterio del estudiante. En los resultados y conclusiones se descubrió la importancia que tiene 

en la interacción durante la asesoría; la motivación, la confianza, el clima emocional, para 

los estudiantes es importante sentir interés por parte de su asesor de tesis, involucramiento 

en el logro de objetivos y competencias, las estrategias didácticas y diversas herramientas 

utilizadas por los asesores para poder llevar a cabo un buen asesoramiento durante la duración 

del posgrado. Cabe mencionar que al igual que los asesores de tesis los estudiantes también 

tenían ciertos factores que pudieron mostrarse como un obstáculo con los plazos establecidos, 

es decir la sobrecarga laboral, responsabilidades familiares, y algunas vivencias inesperadas 

que lamentablemente influían en el desempeño. 

Siguiendo con el tema, Del Castillo (2017) nos describe ampliamente el proceso de 

asesoría de tesis, mediante su texto denominado Conversando con tutores y asesores de tesis, 

el cual tiene como objetivo identificar fortalezas y debilidades del proceso, así como también 

poder identificar dificultades y diferencias que pueden existir durante el proceso de asesoría, 

citando un poco a López (2003), el asesor constituye un conjunto heterogéneo con funciones 

y roles diversos, sobresaliendo de ellos tres: el primero es el que ejerce la asesoría a través 

del proceso de investigación; el segundo el que asesora combinando su trabajo como docente 
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e investigador; y el tercero y último el que asesora en un grupo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La asesoría es un proceso importante para la formación de 

estudiantes, ya que puede generar una red de apoyo del asesor de tesis con el estudiante, y 

ayuda a desarrollar conocimientos, herramientas y habilidad para la producción del 

conocimiento, entre estas habilidades se pueden destacar el análisis, la interpretación, y la 

crítica, esto con el fin de que el estudiante de posgrado se interese en los temas necesarios 

para elaborar y finalizar su tesis. 

Retomando a Santa Cruz & Duran (2018), y a Del Castillo (2017), se encontró el tema 

de Las funciones del tutor de la tesis doctoral en educación, donde se pudieron analizar las 

funciones tanto generales como especificas del asesor de tesis, la autora Difabio (2011) hace 

una revisión de las necesidades reales del estudiante de doctorado, las expectativas que se 

tienen sobre el asesor, le retroalimentación y como todo esto puede ser constructivo, ya que 

es un trabajo holístico. Y por supuesto tener en cuenta las señales de peligro como lo señala 

la autora, es decir que existen periodos donde los estudiantes experimentan estancamiento, 

la motivación disminuye, y hasta pareciera que son poco capaces de progresar en su 

investigación. Otra señal importante es cuando el estudiante deja de mandarle avances al 

asesor, no se presenta en las reuniones o deja de contestarle y esto es conocido como 

“procrastinación académica” relacionada ampliamente al temor al fracaso, este tipo de 

conductas mostradas por los estudiantes vienen de la mano con ansiedad generalizada, poca 

tolerancia a la frustración y la incapacidad para pedir o aceptar ayuda que tiene que ver con 

la dificultad para la toma de decisiones. El aislamiento social y académico se llega a 

reconocer como el mayor problema del estudiante de posgrado, es por ello que retomando a 

la autora Difabio (2011) el posgrado requiere de un auxilio personal es decir de apoyo, 

motivación y socialización, de una ayuda directa e indirecta, para que el alumno pueda ir 

tomando herramientas que lo hagan sentirse dentro de la investigación como un ser 

autónomo. Este escrito en particular fue de gran ayuda, ya que conocer las expectativas que 

tienen los estudiantes de doctorado sobre su asesor de tesis es importante, pues de alguna 

forma va de la mano con la percepción que se puede sobre la relación entre el asesor de tesis 

y el estudiante. 
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Y hablando de temas importantes y quizá poco revisados, los bloqueos que llegan a 

experimentar los estudiantes durante la elaboración de su tesis, las causas, cómo salieron de 

ese bloqueo, y el papel del asesor de tesis durante estos momentos. Ochoa & Cueva (2017) 

en su investigación precisamente llamado El bloqueo en el proceso de elaboración de una 

tesis de maestría: angustias y desazones percibidas por sus protagonistas este tema 

peculiarmente me resulta importante porque hace una profunda indagación sobre la 

percepción que tienen los estudiantes sobre los bloqueos que experimentaron durante su 

posgrado, cabe mencionar que se entiende por bloqueo a la evasión de las tareas y a la 

completa imposibilidad de escribir, algunos de los muchos testimonios afirmaron que la 

imposibilidad de escribir destruye poco a poco la autoestima del estudiante y le genera mucha 

culpa que al mismo tiempo le produce ansiedad.  

También se profundizo sobre las causas que producen ciertos bloqueos, entre las que 

más se presentaron fueron son las relacionadas con los aspectos institucionales, académicos 

y sobre todo y considero el más importante los personales; en ellos influye bastante la falta 

de tiempo, en muchos casos la carga laboral, la presión familiar, la baja autoestima, la 

inseguridad que viene de la mano con ella y por supuesto el detonante la ansiedad. En este 

apartado me gustaría también considerar los sucesos inesperados, los que toman por sorpresa 

al estudiante, como un golpe en el pecho, esas pérdidas que se llegan a suscitar y que 

realmente imposibilitan hasta un punto extraordinario toda la vida del estudiante. 

Hablando de las imposibilidades, las académicas suelen ser un total desconocimiento 

del tema o los temas que se están abordando, la falta de ideas propias, de creaciones, la falta 

de escritura porque no se está lo suficientemente motivado, la falta de conocimiento en ciertos 

temas primordiales para la producción del conocimiento, y también el desconocimiento de la 

metodología y todo lo que llega a implicar construir una investigación.  

Y no menos importante, el institucional donde el estudiante se puede ver afectado por 

las confusiones que llegan a existir por desacuerdos entre los catedráticos y los asesores de 

tesis, la posible falta de claridad en los procesos, en las reglas y en los procedimientos dentro 

del posgrado para poder realizar una tesis. 

Los autores resaltan que la falta de experiencia en la investigación es un tema 

sumamente importante en el momento de los bloqueos, pero por otro lado el asesor de tesis 
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puede ayudar a la motivación, la cual es un factor importante para que el estudiante pueda 

salir de ese bloqueo y de alguna forma pueda disfrutar el proceso de producción de 

conocimiento, y pueda culminar su tesis exitosamente. 

Y siguiendo con el tema de bloqueos, existe otra investigación sobre Los principales 

obstáculos percibidos para la elaboración de la tesis de posgrado en educación desde la voz 

de los actores involucrados, donde Ponce & Vergara (2016) nos hablan un poco de la 

experiencia que se vive en Guadalajara, donde los directores de tesis son reconocidos como 

las figuras en las que recae la responsabilidad más alta acerca de los rumbos que debe de 

tomar la elaboración de la tesis. El tiempo promedio dirigiendo tesis de los profesores 

participantes es de 7 años, es decir, el personal que dirige tesis en los programas educativos 

de la Universidad de Guadalajara cuenta con una experiencia promedio de 7 años y con valor 

modal de 5 tesis dirigidas de posgrado. 

“En todos los casos, la dirección de tesis es considerada como un proceso de 

acompañamiento y asesoría en la toma de decisiones a propósito del trabajo de tesis, pero 

ello requiere del alumno, un alto nivel de responsabilidad y el compromiso de terminar el 

trabajo en los términos que el programa requiere.” Ponce & Vergara (2016) 

Los autores refieren que el tema de problemas para realizar la tesis se viene revisando 

desde hace 25 años, y durante este tiempo se detectaron las principales fuentes que 

obstaculizan el poder terminar la tesis y la obtención del grado, entre estos se encuentran: 

 Las deficiencias académicas de los estudiantes que entran al posgrado. 

 Las pocas o nulas habilidades de escritura que tienen los estudiantes, y son 

deficiencias que se vienen cargando desde niveles básicos de formación. 

 La ansiedad, es un tema de amplia importancia, ya que la escritura propia de 

la tesis, debido a que se considera como una experiencia nueva y hasta cierto 

punto extraña para el estudiante 

 La falta de programas institucionales que brinden apoyo y ayuda al estudiante 

en cualquier problemática que se presente durante el posgrado 

 La poca dedicación que se le da al trabajo de tesis 
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 Y por último y los problemas que se llegan a suscitar por una mala dirección 

de tesis 

 Y continuando con el tema, existe otra investigación por Carpio & Gomez (2016), 

Principales obstáculos percibidos para la elaboración de tesis de estudiantes de maestrías. 

En esta investigación se dieron a la tarea de buscar y detectar las fallas conceptuales, 

metodológicas e instrumentales que podían obstaculizar al estudiante, durante la elaboración 

de la tesis y encontraron que existen seis tipos de dificultades más comunes las cuales son: 

 Dificultades en el manejo de la teoría  

 Dificultades en el manejo de la metodología 

 Dificultades en el manejo de la redacción, y el citado inadecuado 

 Presentación de los resultados y desfase entre las preguntas de investigación 

y título del trabajo 

Los autores hablan sobre cada dificultad, y ejemplos de ellas, en el manejo de la teoría 

dan un ejemplo de cómo una estudiante cito a tantos autores que su voz la teoría que regía su 

tesis ya no era ella, si no la voz de otros autores tratando de ir con el objeto de estudio. 

Siguiendo con los puntos, la dificultad del manejo de metodología se da en las personas que 

acaban de iniciar por primera vez un posgrado, pues de alguna forma quieren seguir los pasos 

de una manera rígida y también por otra parte carecen muchas veces de fundamentos y esto 

hace que se confundan con los diversos métodos de investigación existentes, y esto llega a 

pasar que en su escrito plantean que están trabajando su investigación con un método y lo 

están haciendo con otro.  

En las dificultades del manejo de redacción, es bien sabido que la mayoría de los 

estudiantes durante sus estudios básicos en otros niveles educativos tienen deficiencias en la 

redacción (ortografía, signos de puntuación, pobreza de vocabulario, etc.), y en las formas de 

citar muchos estudiantes cometen el error de copiar y pegar tal cual, y también al momento 

de citar, no buscan los tipos de cita que existen, y eligen solamente uno al azar. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente capitulo da cuenta del diseño e instrumentación metodológica de la 

investigación, la cual tuvo como objeto de estudio la percepción de los estudiantes de 

maestría sobre sus formas de socialización con su asesor de tesis durante la producción de 

conocimiento en diferentes unidades académicas de Universidades Públicas. 

6.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

Para la realización de la presente investigación, se muestran los procesos, caminos y 

decisiones metodológicas que se vivenciaron para la elección del tema de investigación, y 

como a través del tiempo se fueron puliendo. 

El tema de investigación surge a partir de diversos factores entre ellos la licenciatura 

de proveniencia, las líneas de investigación de la maestría, el fenómeno mundial que se estaba 

vivenciando, y en un principio se buscaba conocer cómo era la relación intersubjetiva entre 

un asesor de tesis y el estudiante, conforme se fue avanzando en el conocimiento, el objetivo 

y la pregunta de investigación se fueron modificando constantemente, hasta que se llegó al 

objeto de estudio que es la percepción. Para llegar a este punto se inició con una búsqueda 

exhaustiva de artículos de investigación que pudieran aportar información y bases teóricas. 

De acuerdo con la pregunta de investigación, objetivo general, que se centran en la 

percepción de los estudiantes de maestría sobre sus formas de socialización con su asesor de 

tesis durante la producción de conocimiento, y después de haber revisado la literatura 

relacionada con los temas que aborda la presente investigación de percepción, se optó por 

utilizar una metodología de corte cualitativo.  

De acuerdo con las características conferidas al objeto de estudio de esta investigación 

y los objetivos que pretende, el paradigma interpretativo representa la concepción 

metodológica más acertada para su desarrollo, siendo que su finalidad está directamente 

implicada en la comprensión e interpretación de la realidad educativa (Bisquerra, 2009). 
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 “La metodología cualitativa es entendida como la investigación que 

produce datos descriptivos, la finalidad de la investigación cualitativa 

es comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los 

sujetos participantes en los contextos estudiados”. Rodríguez y García 

(1996) 

“Implica utilizar y recoger una variedad de materiales, como lo son la 

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos, que describan las rutinas y 

situaciones problemáticas, y los significados en la vida de las 

personas”. Monje (2011) 

En concordancia con la posición paradigmática, el abordaje desde la metodología 

cualitativa resulta óptimo en tanto tiene como propósito principal explorar la naturaleza 

profunda de las realidades (Pita & Pértegas, 2002) 

6.2 RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA  

 

Así mismo, la fenomenología hermenéutica (FH) se enfoca en el estudio de la 

experiencia vivida, haciendo énfasis en las interpretaciones de los individuos en contextos 

diversos (Ramsook, 2018). Este enfoque se encuentra orientado a la interpretación y 

descripción de las estructuras principales que conforman las distintas vivencias, así como al 

reconocimiento del significado y valor pedagógico de estas (Fuster, 2019). Es decirse enfoca 

en las vivencias individuales y subjetivas de los estudiantes y por supuesto en la búsqueda 

de significados a través de las experiencias vividas, la hermenéutica cabe mencionar nos 

ayuda a la comprensión de las entrevistas a través de la interpretación intencional y por 

supuesto contextual. 

En el campo de la educación, la FH pretende la generación de conocimiento que 

instrumente a la persona docente para enfrentar la particularidad de las experiencias vividas 

con el estudiantado (Ayala, 2008) 
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6.3 INFORMACIÓN DEL CONTEXTO FÍSICO Y TEMPORAL 

 

En un principio se buscaba trabajar en una sola unidad académica, pero para 

enriquecer el trabajo y poder adaptarlo a los tiempos que se tenían, se optó por cambiar el 

esquema de trabajo y ampliarlo a siete unidades académicas distintas. 

La investigación se está llevando a cabo a nivel maestría, en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, en el Instituto Nacional de Salud Pública, En la Universidad 

Autónoma de Baja California, y en el Instituto Politécnico Nacional. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta con 32 maestrías ofertadas 

por la máxima casa de estudios, y se eligieron tres unidades académicas para esta 

investigación. 

 Las unidades académicas elegidas fueron Centro de Investigación en Ciencias 

Cognitivas CINCCO, la Maestría en Investigación Educativa MIE, y la Maestría en Derecho, 

esto con el fin de conocer la percepción del estudiante en tres unidades académicas de áreas 

completamente diferentes. 

En México, la UAEM ha sido la institución pionera en el campo de las Ciencias 

Cognitivas. Desde el año 2010, es la única institución del país que ofrece un programa de 

posgrado en Ciencias Cognitivas (PCC), la creación de un Centro de investigación en 

Ciencias Cognitivas (CINCCO) en la UAEM se impone como una consecuencia lógica del 

desarrollo logrado en la institución hasta el momento, capitalizando a la vez el esfuerzo 

invertido a través de los años y la oportunidad del momento. Más aún, dicha creación 

permitirá institucionalizar la investigación en Ciencias Cognitivas en este país, estableciendo 

definitivamente a la UAEM como referencia obligada y autoridad en dicho campo del 

conocimiento a nivel nacional, y como un actor competitivo y de envergadura a nivel 

internacional. 

La maestría en ciencias cognitivas, es un Programa educativo orientado a la 

investigación, el cual es una propuesta inter/transdisciplinar y flexible. Adscrito al Centro de 

Investigación en Ciencias Cognitivas y oficialmente creado y aprobado por el Consejo 

Universitario de la UAEM el 30 de junio 2009. Pertenece al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del CONACyT desde el 2010 y tiene actualmente el nivel 'Consolidado'. 
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El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en Ciencias Cognitivas (MCC) 

se compone de Profesores-Investigadores de tiempo completo de la UAEM, que pertenecen 

a Unidades Académicas de la UAEM distintas. Todos los miembros del NAB cuentan con 

doctorado (la mayoría de ellos lo ha obtenido en instituciones extranjeras de prestigio), y se 

dedican de tiempo completo a la investigación, docencia, gestión académica, tutorías y 

extensión. Todos los miembros del NAB cuentan con publicaciones y otros productos que 

demuestran su trayectoria como investigadores en las líneas de investigación y en las áreas 

del conocimiento que les compete. (Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, 2016-

2021) 

Siguiendo un poco con la descripción de la población donde se está realizando la 

investigación, la Maestría en Investigación Educativa (MIE) está compuesta por 13 

Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC), todos con grado doctoral. El 76.92% 

de estos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y están formados en 

disciplinas variadas distribuyéndose de manera balanceada entre los diferentes Cuerpos 

Académicos y las LGAC.  

La planta académica se conforma por tres cuerpos académicos que constituyen la base 

de la MIE: 

a) Procesos históricos y culturales en educación 

b) Conocimiento, mediación y tecnología   

c) Gestión educativa.  

Los tres cuerpos académicos desarrollan un abanico de líneas de investigación, 

registradas ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), las cuales 

convergen con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de este plan de 

estudios. Toda esta información se puede revisar en el plan de estudios (Maestría en 

Investigación plan de estudios, 2019) 

Los recursos financieros para su operación, y el correcto funcionamiento del 

programa depende de:  
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• Presupuesto institucional otorgado al Instituto de Ciencias de la 

Educación, del cual se cubren gastos básicos de operación de la MIE. 

• Becas para los estudiantes por parte de CONACyT (PNPC), PRODEP 

(becas a docentes para realizar estudios de posgrado), Secretaría de Relaciones 

Exteriores (becas a extranjeros para realizar estudios en nuestro país), entre 

otras entidades.  

• Recursos extraordinarios en la figura de programas de financiamiento 

del gobierno federal (los fondos de concurso a cargo de la Subsecretaría de 

Educación Superior que implican la participación de los PITC en lo colectivo).  

• Apoyo PRODEP para elementos individuales de trabajo (equipo y 

mobiliario). 

• Recursos por proyectos de investigación individuales o colectivos, 

provenientes de diferentes entidades, principalmente CONACyT y PRODEP.  

• Los fondos mixtos (FOMIX) que promueve el Gobierno del Estado en 

concurrencia con el CONACyT.  

• PFCE. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

La maestría en Derecho es un Programa educativo orientado a la investigación, sus 

principales objetivos son Formar Maestros en Derecho que cuenten con capacidades, 

habilidades y aptitudes que les permitan desarrollarse en la actividad profesional de la 

enseñanza-aprendizaje del derecho. 

Cuenta con profesores investigadores de tiempo completo. Y las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento con las que cuenta son: 

 Derecho Público: Son los ordenamientos jurídicos que persiguen el interés colectivo 

creando las condiciones generales que permitan a los individuos y los grupos en que 

se integran, conseguir su interés particular y está constituido por las normas que 

regulan la actividad de los poderes del Estado, sus relaciones entre sí y la de los 

mismos con los individuos que constituyen la base social del Estado. 
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 Derecho Privado: Consiste en los ordenamientos jurídicos que se encargan de regular 

las relaciones entre particulares y el Estado cuando este actúa como particular. 

Los seminarios que se desarrollan en esta LGAC son los siguientes: 

a) Derecho de Familia: Los conocimientos que abarca esta especificidad de la LGAC 

resulta innovador y atiende conocimientos actuales bajo un enfoque 

multidisciplinarios, los contenidos se revisan de manera constante en forma colegiada 

y se integran las nuevas formas y figuras que lo constituyen. 

b) Para los fines específicos se han creado seminarios específicos para el estudio 

de:  Matrimonio Igualitario; Divorcio Incausado y ante sede Notarial; Derecho de los 

Adultos Mayores; Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; el nuevo derecho 

procesal de familia y todas aquellas innovaciones que contiene dicho seminario. 

c) Derecho Civil: El estudio clásico del Derecho civil que tiene su génesis en el derecho 

Romano y que han evolucionado hasta los tiempos modernos, a partir de la 

expedición del Código Civil de Napoleón de 1804 se ha enriquecido con la 

incorporación de temas dirigidos hacia la proyección moderna del Derecho Civil 

occidental tales como el Derecho Civil Internacional en los que se estudian temas de 

vanguardia tales como la contratación civil internacional; el estudio de los principios 

UNIDROIT para la contratación internacional; y en general el estudio de los nuevos 

contratos civiles así como la manifestación del consentimiento en su celebración de 

una manera flexible.  

d) Derecho Procesal Civil se han actualizado los contenidos temáticos mediante el 

estudio de modernos instrumentos para la solución de conflictos como lo es: la 

mediación; la conciliación; el arbitraje; la oralidad en los procesos; así como el 

estudio de los principios ali-unidroit para el proceso civil transnacional. 

e) Derecho Mercantil: Esta área del derecho presenta un gran dinamismo porque atañe 

a la práctica del comercio Internacional y ha tenido a bien la utilización de las nuevas 

tecnologías, así como la participación de los organismos internacionales. 

f) Derecho Corporativo que incorpora no solamente el conocimiento de las entidades 

mercantiles clásicas sino también las tendencias actuales tanto de la legislación como 

de la práctica a nivel global en donde se enfatiza el estudio en aspectos tales como: la 
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sociedad unipersonal; la sociedad de por acciones simplificadas; las agrupaciones 

societarias; los contratos estratégicos; los pactos para-sociales y el levantamiento del 

velo corporativo; que son tendencias modernas y actuales de la práctica corporativa. 

g) Derecho Social: Consiste en el conjunto de ordenamientos jurídicos que regulan y 

corrigen las desigualdades generadas entre las clases y su protección social, con 

especial atención a los grupos vulnerables de cada sociedad y en cada momento 

histórico y vigente determinado. 

Dentro de los esquemas de vinculación del estudiante con el entorno social y 

profesional, destaca la participación del estudiante en los proyectos de investigación que 

realizan los profesores investigadores de la plantilla del Posgrado, así como en los estudios 

jurídicos que el personal docente lleva a cabo, enmarcados en los programas permanentes de 

colaboración que realiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con otras dependencias 

y organismos públicos, como son entre otros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Congreso de la Unión y el Congreso del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

y la estatal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República y 

la estatal. 

Cabe mencionar que es importante reconocer que las personas participantes en esta 

investigación reciben una beca por parte del Conacyt, el cual le da un peso mayor a la 

investigación, y los investigadores que fungen el papel de directores de tesis también reciben 

un incentivo por parte de la misma organización y hacer mención de ello es importante, pues 

se tienen que cumplir con lineamientos impuestos por esta organización que está apoyando 

la investigación dentro de la Universidad, y saber que no solo se tiene que cumplir con los 

requisitos de la máxima casa de estudios, también se tienen que cumplir con los que pide 

Conacyt, es decir, siempre existe un organismo más arriba que rige lo que sucede dentro de 

la Universidad. 

La maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

El Instituto Nacional de Salud Pública es una institución académica cuyo compromiso 

central con la sociedad mexicana es ofrecer resultados de investigación a problemas 

relevantes de la salud pública para prevenir y controlar enfermedades, y formar a 
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profesionales de la salud que ayuden a promover condiciones de vida saludable en los 

diversos grupos de la población. 

La comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) está compuesta por 

profesionales especializados en las diversas disciplinas de la salud pública y de las ciencias 

sociales, por estudiantes que cursan programas académicos y por personal administrativo y 

técnico que apoya el cumplimiento de objetivos, programas, metas y proyectos que forman 

parte de la razón de ser la institución. 

La Maestría en Salud Pública con área de concentración en Administración en Salud 

tiene el propósito de desarrollar las capacidades para implementar procesos administrativos 

en las unidades de salud, orientados a brindar una atención de calidad a los usuarios. 

La Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera 

 Tienen como objetivo brindar al estudiante una amplia visión de la oceanografía 

haciendo énfasis en la interdisciplinaridad de sus áreas y del estado del arte en la 

oceanografía. 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento: 

 Ecología marina y biotecnología (EMyB) 

 Biogeoquímica marina (BGQM) 

 Oceanografía física y geológica (OFG) 

 

 En la LGAC de Ecología marina y biotecnología, la parte de Ecología Marina se 

orienta a formar profesionistas especializados, con una fuerte formación 

multidisciplinaria, capaces de apoyar y proponer investigación científica básica y 

aplicada relacionada con poblaciones de flora y fauna, sus procesos biológicos y 

sus interacciones con el ambiente físico y químico 

 Esta LGAC incluye las áreas curriculares de: Ecología de Ecosistemas Costeros, 

Ecología Molecular y Nanobiotecnología, Biotecnología Acuícola 

 

 La LGAC de Biogeoquímica marina se orienta a formar profesionistas 

especializados, con una fuerte formación multidisciplinaria, capaces de apoyar la 



52 
 

investigación científica básica y aplicada relacionada con los ciclos de elementos 

químicos necesarios para sostener la vida marina y/o de sustancias químicas tanto 

naturales como sintéticas introducidas por el hombre al ambiente marino. Cuentan 

con las bases teórico-prácticas para entender el funcionamiento biogeoquímico de 

ecosistemas marinos sensibles a las perturbaciones humanas, en diversas escalas 

espaciales (desde la escala molecular hasta escala del océano global) y temporales 

(desde procesos que ocurren en escala de pocos segundos hasta escalas 

mileniales). 

Esta LGAC incluye el área curricular de: Biogeoquímica y contaminación marina. 

 

 Oceanografía física y geológica; dentro del enfoque de la Oceanografía Física se 

contempla que el profesionista tenga la capacidad de identificar los procesos 

físicos costeros dominantes a diferentes escalas espacio-temporales, y de 

comprender su intervención natural y antropogénica en la dinámica de los mares 

costeros, con el fin de poder resolver problemas del medio ambiente físico. Para 

ello contará con diferentes herramientas metodológicas que incluyen desde 

mediciones in-situ y análisis de datos de sensores remotos hasta modelos teóricos 

y numéricos, que permitan medir el estado del océano-atmósfera a nivel local y 

global. Por su parte, la Oceanografía Geológica tiene el objetivo de formar 

profesionistas especializados, con un fuerte perfil multidisciplinario, capaces de 

apoyar y proponer investigación científica básica y aplicada relacionada con la 

estructura de la Tierra debajo del océano, particularmente con los fenómenos que 

ocurren en la litósfera de la zona costera. 

Esta LGAC incluye las áreas curriculares de: Oceanografía Física y Geología 

Costera. 

La maestría en ecología marina en el Centro de Investigación científica y de educación 

superior de Ensenada Baja California  

El objetivo principal del programa es formar individuos altamente capacitados que 

contribuyan a la solución de problemas ecológicos, ambientales y de recursos de importancia 
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que jueguen un papel protagónico en el avance del conocimiento científico sobre diversos 

sistemas marinos. 

El Programa de Posgrado en Ecología Marina tiene también entre sus objetivos 

fomentar y cultivar los valores éticos y sociales que sustentan y justifican la investigación 

científica; promover un ambiente académico congruente con nuestros valores, objetivos y 

metas; facilitar el desarrollo académico para que el estudiante alcance su máximo potencial, 

y satisfacer la demanda nacional de cuadros preparados para afrontar los retos de un 

desarrollo sustentable y responsable. 

Las líneas de generación y aplicación del conocimiento son: 

 Ecosistemas Costeros 

 Oceanografia biológica y pesquera  

 Procesos biogeoquímicos y cambio global 

 Uso y conservación de recursos marinos 

La maestría en ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades tiene 

como propósito formar recursos humanos con conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permiten realizar investigación sobre problemas fitosanitarios y ofrecer alternativas de 

manejo ambientalmente racionales y sostenibles. Cumple de esta manera con la misión 

Politécnica de formar recursos humanos a nivel de posgrado que realicen investigación con 

capacidad de transferir sus resultados al sector agrícola.  

Las líneas de investigación pertenecientes a este posgrado son: 

 Formar recursos humanos con conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan realizar investigación científica sobre problemas fitosanitarios y ofrecer 

alternativas de manejo que permitan la preservación del ambiente y el desarrollo de 

una agricultura sostenible.  

 Formar recursos humanos que promuevan el manejo agroecológico, bajo los 

principios del desarrollo sustentable y acordes con los valores del Instituto 

Politécnico Nacional. 
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El trabajo de investigación que realizan los estudiantes como parte de su tesis de grado, 

invariable y obligatoriamente está integrado a alguna de las líneas mencionadas. 

En cada una de las líneas se han generado diferentes productos (artículos científicos 

publicados en revistas nacionales e internacionales, capítulos en libros y participación en 

eventos científicos, entre otros) en los cuales los estudiantes participan como co-autores. 

6.4 PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes de posgrado de Maestría. Se 

ubicó y entrevistó a los estudiantes a través de referidos, quienes fueron brindados por 

estudiantes de posgrados avanzados. Se entrevistaron a 11 estudiantes los cuales cumplían 

con los procesos de inclusión y exclusión planteados. 

Las investigaciones que se encuentran enmarcadas en la fenomenología hermenéutica 

buscan explorar a profundidad la experiencia vivida, por tanto, las personas participantes en 

ellas deben haber estado en contacto con el fenómeno que se pretende estudiar, ya que de 

otra forma no podrán narrar su experiencia en torno al mismo. (Ramsook, 2018) 

Partiendo de lo anterior se utilizará un muestreo propositivo el cual permite a la 

persona investigadora que elija la participación de los sujetos que hayan estado en contacto 

con el objeto de estudio y puedan realizar aportes en cuanto a la experiencia de su interacción 

con él. (Mendieta, 2015; Ramsook, 2018) 

De esta forma, serán parte de esta investigación las personas que conociendo el 

objetivo que se persigue en la misma, accedan de manera voluntaria a participar en ella 

mediante la firma de un consentimiento informado. 

El muestreo que también se utilizara es “La estrategia de la bola de nieve”, la cual es 

una técnica utilizada en la investigación cualitativa, y sobre todo para la realización de 

entrevistas individuales. Una vez identificadas las primeras personas que serán entrevistadas, 

mediante estas se consiguen otros contactos, y así, hasta completar la muestra o 

representatividad y la cantidad de informantes necesaria. El muestreo por bola de nieve es 

una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados para ser 

estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos (Ochoa,2015). 
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6.5 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los métodos proveen una estructura sistemática que permite llevar a cabo un proceso 

de forma ordenada, cuidadosa y rigurosa, de esta manera se sirven de técnicas que delinean 

la hoja de ruta a seguir durante las distintas etapas del proceso investigativo (Moustakas, 

1994). 

Por su parte, las técnicas de recolección de datos utilizadas en la FH están dirigidas a 

generar textos que contengan la experiencia vivida particular de cada persona participante, 

de esta manera se genera el círculo hermenéutico que le permitirá a la investigadora transitar 

desde la particularidad de cada texto, posicionarlo en el contexto, dialogar con él y regresar 

nuevamente desde el todo a lo particular, con la finalidad de acercarse de manera rigurosa a 

cada arista del fenómeno en estudio (Dangal & Joshi, 2020) 

Considerando las características propias de la FH, las dimensiones que componen las 

experiencias vividas, el transitar de los datos a través del círculo hermenéutico y la postura 

que debe ser asumida por la persona investigadora, se ha seleccionado la entrevista en 

profundidad como la técnica de recolección de datos ya que posee el potencial para producir 

diversos tipos de información al explorar las perspectivas de los participantes con respecto a 

su experiencia vivida (Ramsook, 2018) 

 

Entrevista en Profundidad 

Este tipo de entrevista se caracteriza por no tener una guía estructurada o semi-

estructurada de preguntas, generalmente la persona investigadora traza uno o dos temas con 

los cuales de inicio la conversación y de la narrativa al respecto van surgiendo otras 

interrogantes, la finalidad de la “ausencia de estructura” es poder tratar profundamente la 

temática en estudio (Blasco & Otero, 2008) 

6.6 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Existe el compromiso por resguardar el anonimato de los participantes en esta 

investigación. Sus datos han sido tratados confidencialmente, cabe mencionar que siempre 
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se contó con su consentimiento para poder grabarlos, y poder hacer uso de la valiosa 

información que aportaron a esta investigación. El estudio como se sabe, solo tiene fines 

académicos y científicos, y jamás se pretende obtener algún beneficio económico o de 

cualquier tipo, que no sea solo académico, de la información recabada. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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7 RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron de las entrevistas 

realizadas a los estudiantes de posgrado de diversos posgrados como lo fueron; Maestría en 

Investigación Educativa (MIE 1), Maestría en Derecho (MD 2), Maestría en Ciencias 

Cognitivas (MCC 3), Maestría en Ciencias en manejo agroecológico de plagas y 

enfermedades (MCMAPE 4), Maestría en Oceanografía Costera (MOC 5), Maestría en 

Ecología Marina (MEM 6), y la Maestría en Salud Pública (MSP 7), durante el periodo de 

agosto 2021- marzo 2022. Para poder trabajar con la información se realizó un vaciado de 

entrevistas que permitió poder clasificar las temáticas abordadas, de acuerdo con las 

dimensiones planteadas. 

La información se presenta mediante un enfoque cualitativo para poder tener 

suficientes datos que sustente los objetivos planteados, se incluyen las categorías de análisis 

consideradas durante el desarrollo de la entrevista, el análisis de datos cualitativos es bastante 

interesante porque en él se pueden descubrir conceptos, y temas que son importantes para la 

investigación.  

En la entrevista se consideraron aspectos fundamentales para poder conocer la 

percepción del estudiante sobre su relación su director de tesis, entre estos aspectos se 

encuentran la empatía, la motivación, las emociones por supuesto los conocimientos previos 

que se tenían previo a ingresar al posgrado de su elección y los roles académicos que tomaron 

el asesor de tesis y el estudiante en el tiempo de duración del posgrado. 

Las entrevistas se realizaron a través de la plataforma de Zoom, la cual fue de bastante 

ayuda, y una herramienta que facilito la aplicación de entrevistas a todos los estudiantes, que 

por cuestiones de lejanía y de la pandemia no se podían entrevistar de manera presencial, se 

esperó totalmente que en la entrevista no se perdieran ciertos aspectos fenomenológicos 

importantes que muchas veces se captan de manera presencial, pero se pudo rescatar bastante 

información valiosa para esta investigación. 
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Continuando con los pasos que se siguieron, el procesamiento de los datos se hizo de 

la siguiente forma: Primero se transcribieron las entrevistas hechas a once estudiantes de 

posgrado, de cinco Universidades públicas del país. La transcripción de las entrevistas se 

hizo mediante el programa Word, se respetó la literalidad de lo hablado, ya que se busca 

rescatar las interpretaciones propias, después se buscó examinar de manera manual las 

transcripciones de las entrevistas, respuesta por respuesta, para poder identificar si las 

dimensiones antes planteadas se encontraban dentro de las respuestas obtenidas por los 

estudiantes entrevistados de posgrado. También se hizo uso del programa Atlas ti para la 

correcta codificación y análisis de la información. 

Los resultados están organizados en cuatro dimensiones principales: 1. Empatía, 2. 

Emociones, 3. Motivación y 4. Roles Académicos. 

7.1 EMPATÍA 

 

La empatía es el reconocimiento cognitivo y afectivo de una persona a otra, nos 

permite acercarnos con el otro y es un aspecto importante en la relación educativa, ya que 

nos acerca de forma intelectual y emocional.  

En las categorías de la empatía considero la del vínculo académico como importante, 

el poder reconocer al otro desde el ámbito escolar y también personal. 

Se encontró en este apartado que las personas tesiarias indican que en todos los casos 

las personas asesoras de tesis les proporcionaron durante el proceso de acompañamiento 

materiales pertinentes a las diversas temáticas de investigación. Esto es visto por los 

estudiantes como valioso pues indican que son los/las docentes asesores(as) quienes conocen 

más a fondo materiales que les son valiosos para sus investigaciones. Se valoran estas 

acciones como empáticas y evidencian el interés que las personas tutoras tienen sobre sus 

procesos generando motivación.  

Pesa a ello las personas entrevistadas indican que ellas también debieron buscar 

materiales y aprender a evaluar la pertinencia de los mismos en torno a sus investigaciones; 

en otras palabras aunque existe un interés en apoyar a los tesiarios(as) no existe un esfuerzo 
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tal que les inhiba de generarles el impulso a crear habilidades propias de búsqueda de 

información.  

Las personas estudiantes entrevistados también indicaron que sus asesores les fueron 

orientado en la construcción de bases de datos, metodologías y fortaleciendo la toma de 

decisiones; la mayoría de ellos argumentó que se mantuvo en estos procesos un buen trato y 

el interés en que se dieran las cosas ajustando a cada tesista el ritmo de acuerdo con sus 

capacidades iniciales de investigación. Esto último es una evidencia clara de la importancia 

de los procesos inter-subjetos pues les permite a las partes involucradas en el desarrollo de 

la tesis evaluar habilidades investigativas y conocimientos para ir poco a poco mejorando los 

mismos a los ritmos de los estudiantes y claro en el marco de la normativa y protocolos, así 

como tiempos del proceso académico.  

  La aproximación empática de la persona tutor motiva al estudiante, pues se siente 

tomado en cuenta por su asesor de tesis, y al proporcionarle ayuda de cualquier índole, el 

estudiante siente que tienen interés en lo que está realizando e investigando, y sin duda es de 

las grandes motivaciones durante la producción de conocimiento. 

 Una persona entrevistada indica: 

Los materiales que considero que me proporcionó fue la organización 

de seminarios que me sugirió para desarrollar mi tema, así como las 

lecturas. En cuanto a herramientas más simbológicas, me ha 

transmitido confianza, esto se ha dado de manera mutua, me ha dado 

espacio y tiempo para poder desenvolver e indagar retóricamente y 

en cuanto a campo también. Me ha dado el apoyo también cuando lo 

he necesitado. 

(E1; 16:43-18:16) 

Para la estudiante alguna forma de demostrar la empatía por parte de su asesor de tesis 

es ayudándola en la toma de decisiones que la ayudaran a desarrollar de mejor manera su 

investigación. Haciéndola sentir segura, demostrándole que confía en ella, y que le da su 

tiempo y espacio para que ella puede desenvolverse libremente en su tema, y en el momento 

que lo sienta necesario acudir a su asesor de tesis por apoyo.  
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Como vimos en el marco teórico la relación asesor (as) – tesiario (a) es un espacio 

humano que implica la existencia de al menos dos personas que van más allá del proceso de 

elaboración investigativa, para  Ordine (2014)  la educación, la verdadera formación es un 

acto nutricio significativo que toma en cuenta al Otro, no que lo anula al estudiante sino que 

desde el encuentro, como indica Turkle (2019) genera comprensiones mutuas y espacios de 

provecho emocional. 

Por otra parte se encontró que los estudiantes sí encuentran apoyo empático en 

circunstancias difíciles en sus directores de tesis. El estudiante en Maestría en Ciencias 

Cognitivas menciona: 

Cuando me veía frustrado, me compartía como fue su proceso 

durante su estancia como estudiante de posgrado y realmente trataba 

de entender mis carencias, así como cuando ella fue estudiante, y en 

general siempre trataba de darme ánimos haciendo énfasis en que mi 

trabajo si es importante, aunque pareciese ser un pequeño paso a la 

nada.   

(E5; 38:04 – 40:22) 

Este es un ejemplo claro del valor de la empatía para comprender al Otro y para evitar 

que un proceso de construcción de conocimiento se atasque, se argue de frustración; así pues, 

como bien se puede comprender en la cognición extendida y hablando de motivación la 

experiencia de la persona asesora tiene la función de actuar como una experiencia vicaria, 

una extensión de específica que motiva y ejemplifica (Bietti, 2011). Es un lazo que permite 

al estudiante avanzar a su zona de desarrollo próximo.  

El poder ponerte en el papel del otro, y mostrarle que en algún punto también lo 

vivenciaste, es una forma clara de empatía por parte del asesor de tesis al estudiante, y lo 

relata muy bien al decir que su asesora siempre buscó la forma de darle ánimos haciéndole 

saber que su investigación era importante, y que sintiera que era un paso hacia un nuevo 

horizonte y no solo un paso perdido. Esta fue una tendencia en diferentes formatos en la 

mayoría de las personas asesoras que indirectamente abordamos. Es sabido por otros estudios 

que la ausencia de este tipo de vínculo genera frustración en las partes y en algún momento 
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no es difícil encontrar como existe aborto del proceso de tesis por saturación emocional o 

frustración (Ulloa, 2022). 

La necesidad de ser comprendido(a) es central según Cirulnik (2005) para cualquier 

trabajo cotidiano y es evidente que en aquellos de índole académico como el desarrollo de 

una tesis se hace no solo necesario sino como lo indican las personas participantes, es “vital” 

y con ello indican que de no haberlo el camino se hace en solitario y son la inseguridad de si 

se está haciendo bien. 

El hecho pedagógico demanda del proceso formativo más que 

la simple actividad académica desencarnada, se hace necesaria nutrirla 

para que tenga sentido, para que tenga valor, para que permita la 

satisfacción del conocimiento producido; esto solo se logra cuando 

existen procesos empáticos robustos en docentes y estudiantes.  

(Piedra, 2017, p 47)  

La empatía durante el proceso del posgrado es muy importante, que el estudiante 

pueda sentir el acompañamiento de su asesor de tesis durante los momentos inestables y 

complicados, poder percibir emociones, sensaciones y sentimientos es primordial, pues de 

cierta manera el estudiante siente un acercamiento y una atmósfera positiva, fortalece la 

motivación, y por supuesto el estudiante no se rinda ante momentos difíciles que puede 

experimentar durante el posgrado.  

Una estudiante de Maestría en Investigación Educativa nos habla un poco sobre su 

sentir en este proceso y como la empatía es también una forma de motivación durante la 

producción de conocimiento: 

En momentos de desconfianza a mí misma me ha sabido decir las 

palabras necesarias para volver a tomar confianza. Un día me hizo 

este comentario: “Transforma todo ese dolor en algo que te sirva para 

tu proyecto” con palabras más, con palabras menos. Logró que 

pudiera seguir en el proyecto, me da la impresión de que ve algo en 

mí en cuanto a la labor investigativa que me hace fortalecerme y 

seguir con mi objetivo. Otro momento también me comentó: “Eso es 

lo que hace un investigador la mayoría de las veces, incomodar, 

porque tenemos la capacidad de mostrar lo que muchos no están 
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listos de ver” Eso me hizo volver a tener la confianza de que a pesar 

de que veo las cosas distintas tengo algo importante que transmitir, y 

que alguien cree que soy capaz de poder demostrar muchas cosas, y 

que aun en la incertidumbre puedo crear algo importante y poderme 

sentir feliz y orgullosa de ello siempre, poder decir lo hice incluso 

cuando ni yo misma podía creer en mí, la verdad que mi asesor de 

tesis crea totalmente en mí, me hace sentir muy bien porque sé que 

no estoy sola en este mundo de la investigación y que puedo contar 

con alguien. 

(E1; 42:23- 48:05) 

Para esta estudiante es importante que su asesor de tesis le apoye en sus reuniones de 

trabajo. Realizar una tesis es un trabajo complejo y difícil, y es probable que se quiera 

abandonar ese esfuerzo. En ese momento el apoyo del director permite que la estudiante 

recupera la energía para retomar el trabajo. Muestra cómo la dirección de la tesis atraviesa 

por un apoyo incondicional a la capacidad de esta estudiante para poder retomar y terminar 

la tesis. 

La importancia de la empatía en los momentos inestables que se llegan a vivir durante 

la producción del conocimiento, la cooperación y el poder ponerse en el lugar del otro y tratar 

de entender sus vivencias es una parte humana, que se va desarrollando en la sociedad, pues 

muchos de nuestros aprendizajes vienen del otro, y saber que la persona de la que se está 

aprendiendo está interesado en tu bienestar, considero es una forma en que el estudiante se 

siente integrado y motivado a seguir pese a cualquier circunstancia. 

Para García (2007) y para Pozo (2001) la experiencia formativa es una “experiencia 

mediada” lo que implica no sólo un trabajo en conjunto para abordar los contenidos de una 

actividad educativa sino también prestar la propia presencia, conciencia, vida para mediar de 

forma empática.  

Un estudiante de posgrado en ecología marina, compartió una reflexión en una 

pregunta, que realmente me pareció importante y rescatable durante los momentos inestables 

que llegan a presentarse en la vida del estudiante: 

Sí, mi directora de tesis se toma con seriedad la salud mental y 

siempre está al pendiente de nuestro comportamiento, desempeño y 

bienestar general. Todo el tiempo nos manda mensajes de cómo nos 

sentimos, como vamos progresando con la investigación, y en el 
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momento en que me sucedió algo personal, recibí totalmente su 

apoyo y me dijo unas palabras que no olvido y te las quiero compartir, 

porque considero es importante saber que aparte de investigadores 

somos humanos, y que jamás pesé a cualquier título se debe perder 

la humanidad, me dijo: “entiendo la importancia que tiene el 

posgrado para ti, pero en este momento hay que ocuparse de lo que 

realmente importa que es tu bienestar, tomate el tiempo necesario, y 

tu investigación y yo te esperamos con los brazos abiertos cuando te 

sientas tranquilo y listo para continuar”.  

(E11; 01:14:23- 01:36:32) 

El estudiante relata que su asesora de tesis mostró empatía al entender que hay ciertas 

cuestiones que se anteponen a una investigación, y generalmente cuando se hace caso omiso 

de ello, en lugar de ayudar a la producción de conocimiento, se obstaculiza y uno se puede 

llegar a bloquear, por ello para él es importante saber que su asesora de tesis prioriza la salud 

mental, y los respalda dándoles su apoyo ante los momentos inestables. De igual forma se 

sienten respaldados al momento en que su asesora de tesis les manda mensajes para saber 

cómo están y como se han sentido emocionalmente y también educacionalmente. 

El acto formativo que se plasma en una investigación no puede ser una experiencia 

fragmentada en donde lo académico pese más que la salud o emoción; para Maoz, Gvirts, 

Sheffer y Bloch (2019) la empatía es una instancia integradora, permite unir y desarrolla por 

ejemplo en nuestro caso un verdadero trabajo académico (Ordine,2014). 

A pasar de que hemos encontrado ejemplo de empatía y cercanía con las personas 

tesiarias, también existen casos en donde las retroalimentaciones de los directores de tesis en 

la percepción de estudiante han sido casi nulas, para estos estudiantes se evidenció  lo difícil 

que era poder comunicarse y en este caso recibir retroalimentaciones de los avances que iban 

mandando, y de alguna forma retrasó su proceso pues no sabían si el camino que iban 

tomando era correcto, y paraban un poco la producción del conocimiento.  

En varias de las entrevistas detonó el tema de la mala praxis durante las asesorías, y 

una de las estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa, argumentó cuando se le 

preguntó, ¿Qué tan satisfecho se sentía después de una asesoría?: 

Me ha faltado satisfacción, porque en varios momentos he sentido 

que estoy bajo tiempo en una asesoría y por otro se ha redundado a 
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dudas y no ha habido avance. Como te explico, siento que lo que 

hablamos en una asesoría, lo volvemos a hablar en otra, y es como si 

no avanzáramos del mismo punto, muchas veces cambia los horarios 

y eso nos desfasa mucho, y en la premura de los tiempos, siempre 

siento que estoy a las prisas y no termino de resolver mis dudas 

porque no ampliamos el tema, y quedamos en lo mismo, otras veces 

cancela las asesorías, y volver a recalendarizarlas es complicado 

porque ella tiene múltiples ocupaciones, y yo también hay días donde 

no puedo mover horarios, entonces se llega a tornar complicado el 

momento de la asesoría, por eso prefería solo mandarle avances y que 

ella me regresara comentarios sobre que debía modificar o que estaba 

bien dentro de mi tesis, muchas veces llegue a pensar que las pocas 

asesorías que llegue a tener, eran una pérdida de tiempo, porque no 

se llegaba a absolutamente nada concreto. 

(E4; 56:32-58:21) 

 

La estudiante nos dice como no se ha sentido satisfecha en los momentos de asesoría, 

porque la presión de tener solo un corto tiempo para explayar sus ideas, o para emitir sus 

dudas es pequeño el tiempo de reunión, y al mismo tiempo siente que es repetitivo lo que se 

llega a revisar al momento de la sesión, y siente que no existe una retroalimentación sobre 

los avances que llegan a tener. 

Otra persona informante de la Maestría en ciencias en manejo agroecológico de 

plagas y enfermedades, también comentó lo poco satisfecho que se llegaba a sentir en sus 

asesorías: 

Me sentí poco motivado y que no hubo las suficientes asesorías, la 

mayoría del tiempo se tenía que solucionar el problema con ayuda 

del co-director o buscando información por cuenta propia, ya que el 

director nunca tenía tiempo, o no contestaba mis correos, con el 

tiempo me empecé a cansar, y como te lo mencionaba lo hacía por 

cuenta propia, y cuando de plano no encontraba información o como 

solucionar lo que se me presentaba, le pedía ayuda al co-director 

quien se mostraba más accesible en muchas cuestiones, y el terminó 

ayudándome en mi investigación, solo supe de mi director de tesis 

cuando tenía resultados positivos que apoyaran su línea de 

investigación, pero fuera de ahí no hubo un apoyo real de su parte. 

(E7; 56:24-59:08) 
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El estudiante argumenta que casi no tuvo asesorías, y se vio en la necesidad de buscar 

a otra persona que lo ayudara en su tesis, o él mismo tenía que buscar las herramientas para 

poder solucionar cualquier duda que tuviera, sintió que no era escuchado al momento de 

mandar avances no recibía retroalimentación, él sintió que solamente cuando llegaba a tener 

resultados positivos era validado y escuchado por su asesor de tesis, es decir se sintió 

relegado y por ello dentro de su entrevista comentó que le costó bastante trabajo poder 

finalizar su trabajo de investigación por la poca motivación que presentó al no sentirse 

respaldado por su asesor de tesis. 

Estos ejemplos que evidencia como la experiencia negativa de no empatía provoca 

un daño severo en la motivación y es quizá parte de la fuente de desencanto y empacho que 

según Ulloa (2022) se percibe por lo general en los procesos finales de tesis cuando la 

ausencia en de un buen ambiente afecta la producción de conocimiento y termina dañando el 

proceso de tesis. 

Otro tema que es importante conocer dentro del tema de empatía, es saber si el 

estudiante se sintió en un ambiente de confianza, respeto y amabilidad al momento de su 

asesoría, esto respondió una estudiante de la maestría en Investigación Educativa: 

Siempre, ella es muy correcta. De hecho, tiene mi admiración y 

respeto, debido a su trayectoria, pero, sobre todo por su tolerancia, 

paciencia, apoyo y guía, me impresiona la calidad humana que tiene 

y a pesar de ser una persona tan ocupada, jamás me perdió de vista, 

y siempre estuvo pendiente de cómo iba con mis avances, y el rumbo 

que iba tomando mi tesis, de hecho abrió un seminario solo para que 

yo entendiera unos temas de mi investigación, siempre mostró su 

lado más empático y amable conmigo, y eso es algo de lo cual estoy 

totalmente agradecida. 

(E2; 23:08-25:17) 

 

La estudiante comenta que sintió como su asesora de tesis la tomaba en cuenta, y se 

preocupaba por ella pese a todas las ocupaciones y presiones que podía llegar a tener, se 

mostró empática al buscar la forma y las herramientas para que ella aprendiera de la mejor 

forma, es importante reconocer que el apoyo, la empatía, y la motivación por parte del asesor 

de tesis, siempre va a nutrir y a mejorar el trabajo del estudiante, y lo hará sentirse menos 
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vulnerable en los momentos  inestables donde se presentan percances y obstáculos que 

dificultan el proceso de producción del conocimiento, más cuando los estudiantes no conocen 

nada sobre lo que es la investigación y todo lo que conlleva. 

La empatía en las relaciones interpersonales considero es de las herramientas básicas 

y que más deberían existir, los seres humanos somos seres sociales, y muchos de nuestros 

aprendizajes son a través del otro. Considero que hoy en día es básico ser empático, con todo 

lo vivido en la pandemia, y con lo que está pasando en el mundo, no sabemos que sucede con 

cada persona, y tratarla de manera cálida, amable y poderle brindar ayuda en los momentos 

inestables, ante alguna adversidad, o en una duda siempre hará una diferencia en la persona, 

y ayudará a motivarla a seguir adelante. 

Pi Paolo (2009) estable la importancia de la empatía en los procesos de construcción 

de conocimiento; los procesos formativos son sociales y por ende se hace relevante la forma 

en que las personas se relacionan, las expectativas que existen y las producciones positivas 

en conjunto, Para Turkle (2019) la perdida de la conversación satisfactoria, la 

retroalimentación constante y saludable inhiben la existencia de empatía. 

7.2 EMOCIONES 

 

Como antes se mencionó las emociones están íntimamente relacionadas con la 

empatía, y como se vio en el marco teórico su valor es central en los procesos de construcción 

de conocimiento (Colombetti, 2015).  

Es imposible sostener actividades humanas que estén fuera del rango y manifestación 

de las emociones, tal omnipresencia evidencia que está articulada con la experiencia misma 

como agente de navegación social y comprensión de nuestra realidad. En lo que sigue 

veremos como para las personas tesiarias, la relación de las emociones con su vinculo con el 

director(a) de tesis y con la misma producción de conocimientos se convierte en una columna 

vertebral del proceso de desarrollo de la tesis.  

Comenzando con el interés que los estudiantes tienen por sus posgrados; en el 

discurso de los participantes se puede evidenciar que, en su mayoría, los estudiantes entraron 

a un posgrado buscando una mejor calidad de vida, es decir, poder encontrar un trabajo donde 
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se les pudiera remunerar más por poseer una maestría, otras personas lo hicieron por ampliar 

sus conocimientos de la línea de educación de las que provenían. Cómo lo menciona la 

estudiante de Maestría en Derecho: 

Prepararme para ser docente y con mi maestría conseguir mejores 

puestos de trabajo, y poder tener un mejor futuro laboralmente 

hablando, tal vez en algún momento seguir profesionalizándome con 

más posgrados pero de primera instancia mi interés por el posgrado 

fue conseguir un mejor trabajo y que sea bien remunerado, aunque 

considero la situación actual del país, y pienso que quizá la pueda 

encontrar en otro país pero creo que siempre el poder 

profesionalizarte hace que tu futuro pueda ser más prometedor. 

(E8; 08:12-10:25) 

Para esta estudiante lo que impera en su decisión es el profesionalizarse para 

conseguir mejores condiciones de trabajo. Esta idea de la educación como ascenso social 

sigue siendo de importancia fundamental para jóvenes que asocian procesos formativos con 

encontrar trabajo en la sociedad.  

En el discurso de las personas informantes se aprecia una relación directa entre su 

motivación hacia el estudio del posgrado y lo que consideran pensaban y piensan que es el 

proceso de construcción de la tesis. Esta relación está cargada de emociones, sensaciones de 

cierres de procesos cuando van bien o la idea de que se está haciendo angustioso y largo el 

cierre. Cualquiera de las dos situaciones desata emociones que repercuten en su motivación 

hacia el desempeño. 

Resulta valioso antes de interpretar emociones en situaciones investigativas, ver 

cuáles son las historia o experiencias de vida de las personas, por lo común como dicen 

Cyrulnik (2005) existen patrones emocionales dan cuenta de las manifestaciones de los 

sentimientos; esto sobre todo es valioso cuando se hacen estudios como el presente, donde 

se ven aspectos vinculares, relacionales (Meza, 2021). 
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En cuanto al  interés por el tema de investigación de los estudiantes participantes, en 

su mayoría las personas entrevistadas indicaron que tuvieron que optar por un tema que su 

director(a) de tesis propuso, y les tocó adaptarse a lo que se les estaba pidiendo. Esto a veces 

se ve bueno porque en las instituciones se busca nutrir de tesis las líneas de investigación de 

los programas de formación de posgrado, o cuando los estudiantes no logran encontrar tema 

por el cual elegir. Pero puede ser muy des-motivante en los estudiantes que lo puede percibir 

como una imposición grosera y que atenta contra el espíritu de elección sobre el 

conocimiento de trabajo (Meza, 2021). Para algunas personas tesiarias este tipo de actividad 

es irrespetuosa y puede hacer que los estudiantes pierdan interés en relacionarse 

empáticamente como la persona directora de tesis (Ulloa, 2022). 

El estudiante de Maestría en ciencias en manejo agroecológico de plagas y 

enfermedades, menciona lo que él vivenció durante la elección de su tema de investigación: 

Mi tema de investigación fue proporcionado por mi director de tesis, 

no tuve la oportunidad de desarrollar el tema que a mí me interesaba, 

y me costó bastante trabajo debo decirlo, porque trabajar un tema que 

no era de mi interés era muy complicado, muchas veces tuve que 

obligarme a escribir, ya que no me daban ganas o realmente no tenía 

un interés por la investigación que estaba realizando, y también tenía 

en cuenta que estaba becado y que tenía que cumplir con lo que se 

me pedía en tiempo y forma, con el tiempo le tomé cierto interés a 

mi investigación pero realmente fue muy poco tengo que decirlo. 

 

(E7; 12:23-13:56) 

 

Es evidente en este caso lo que mencionamos antes. Para Gutiérrez y Piedra (2014) 

los procesos formativos deben fortalecer la voluntad de los estudiantes, explorar sus 

emociones para redirigirlas hacia un “buen vivir” a lo interno de su formación; son 

indeseables dicen los autores las imposiciones que invisibilizan a los estudiantes e inhiben 

su creatividad y capacidad de desarrollo.  

Por otro lado, existen asesores “que te dicen que no puedes trabajar tu tema de 

investigación”, pero buscan algo que se asemeje a lo que estaba “dentro de tú interés” y 

también que respete la línea de investigación en la que está inscrita y viene trabajando, es por 
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ello que la comunicación y la confianza dentro de esta relación es básica para poder crear 

conocimiento, y que el estudiante no se sienta relegado, y pierda motivación al sentir que le 

imponen un tema que no es de su agrado, y que no está familiarizado con él, buscar estrategias 

para poder trabajar de forma colaborativa  y ambas partes estén cómodas es algo que se 

debería de trabajar en la investigación. 

Un estudiante de Maestría en Ciencias Cognitivas nos relata cómo fue su proceso en 

la elección del tema de tesis: 

En un principio quería trabajar con cuestiones de apego en infantes, 

dado que mi tutora es antropóloga me sugirió acotar mis intereses a 

su manera de trabajar y al final de cuentas mi trabajo termino siendo 

un hibrido tanto en mis intereses como en cuestiones que ella se 

sentía cómoda y tenía interés en trabajar. Hicimos buen equipo, pues 

los intereses de ambos quedaron cubiertos y los dos trabajamos algo 

que queríamos y nos gustaba, el apoyo fue mutuo y jamás me sentí 

forzado a trabajar algo que no estuviera dentro de las cosas que me 

gustaban e interesaban, y hasta siento que gané al conocer mucho del 

tema desde otra área que es la antropología, pues yo de primera 

instancia solo tenía saberes de mi licenciatura, entonces considero 

que todo el proceso de aprendizaje fue súper enriquecedor. 

(E5: 12:34-15:21) 

 

El estudiante comenta como, la sugerencia de su asesora de tesis sobre el poder 

conjugar los temas de interés para que ambas partes pudieran beneficiarse y trabajar de forma 

colaborativa y enriquecerse en muchas cuestiones tanto en aprendizaje, como en sentirse 

escuchado y validado por su asesora de tesis. 

En algunos posgrados el interés de las personas estudiantes marcan su tema de tesis 

y los programas posgraduales les ayudan a buscar una persona asesora de tesis acorde con 

esos intereses, esto a nivel emocional y motivacional provoca en muchos casos la existencia 

de mejores equipos de trabajo y posiblemente con mejores resultados. 

Las emociones median profundamente en los procesos de aprendizaje, no solo se debe 

tomar en cuenta  lo biológico o lo cognitivo al aprender, sino también lo emocional, como ya 

se pudo ver en nuestro marco teórico, pero también en las narrativas de las personas 

participantes las emociones están coarticuladas con la empatía y la motivación.  
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Sin emociones la relación inter-subjetiva que es el sustrato de la producción de 

conocimientos y desarrollo en un acompañamiento de tesis se cae.  

Los estudiantes indicaron que para el optimo desarrollo de un proceso de tesis, es 

necesario que exista un clima de confianza, que los espacios de inter-sujetividad sean 

respetados en cuanto a una buena comunicación. 

Indican también que la confianza se afianza en el nivel de interés que las personas 

asesoras muestren no solo en el trabajo a realizar sino también en las personas estudiantes y 

sus dificultades, éxitos y avances.   

 

7.3 MOTIVACIÓN 

 

La motivación como un elemento motor de los procesos de construcción de tesis, ha 

resultado uno de los pilares en la sensación de satisfacción por el logro de los estudiantes; 

estudios evidencia que las metas sobre las cuales proyectamos las acciones y que tienen un 

factor motivacional suelen ser más fáciles de lograr. 

Los seres humanos somos guiados por nuestras motivaciones y en el campo de la 

formación universitaria esas motivaciones suelen tener una intersección con la vivencia de la 

juventud etapa que está cargada de emociones y pensamientos a orientar a proyectos de vida 

en donde el cierre de un posgrado se puede convertir o un triunfo satisfactorio o una 

experiencia insípida o traumática.  

El tema de como el estudiante percibe la motivación durante el posgrado es de alta 

relevancia, el poder sentirse respaldados por alguien, y saber que  no se encuentran solos en 

el camino de la investigación, y que el asesor de tesis puede brindarles de manera directa o 

indirecta herramientas como ayudarle con las bases de datos, bibliografía, metodología, y de 

forma más directa con asesorías y comunicación asertiva, de esta manera el estudiante se 

siente satisfecho con el apoyo brindado por su asesor de tesis.  

Siguiendo las respuestas  de los estudiantes de posgrado, al momento de tomar el tema 

de investigación una estudiante de la maestría en investigación educativa comento su sentir, 
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y esto fue lo que nos compartió sobre su experiencia en el posgrado, como el tiempo es 

relativo, y puede pasar de algo negativo, a volverse algo completamente positivo, cuando se 

le preguntó, ¿Qué tan motivada te encuentras por tu proyecto de investigación?: 

Ahora mucho, al principio, me sentí totalmente perdida y en cierta 

forma deprimida. Pero, creo que fue el contexto de pandemia y la 

falta de interacción; el aprendizaje social, siempre creí que en la 

maestría iba a tener compañeros o amistades cercanas, y cuando eso 

no sucedió me sentía triste haciendo tareas en mi casa de temas que 

para nada comprendía, sentí que fue muy individual la forma de 

trabajo, y que me daba pena pedirles ayuda a mis compañeros pues 

no los conocía y sentía que me iban a juzgar por no tener ciertos 

conocimientos que quizá ellos ya los tenían. Después conforme fui 

aprendiendo y conociendo me fui motivando en mi tema y me di 

cuenta de lo relevante e importante que es, y puedo decir que llegar 

hasta este punto de motivación me costó mucho, pero me siento feliz 

de por fin haberlo encontrado. Encontré la motivación en todo lo que 

leí y creyendo en mí y en que podría lograr acabar esta investigación 

(E2; 45:36-48:02) 

 

El proceso de la estudiante fue complicado, porque al ser primeriza en todo lo que 

respecta a la investigación le costó poder adaptarse al posgrado, y luego con todo lo que 

sucedió con la pandemia, y estar desde casa sin socializar con nadie más de la maestría lo 

hizo aún más tedioso, en algún punto el trabajo aún en seminarios se volvió muy individual, 

y el poder formar grupos de socialización se tornó bastante complicado, todo esto repercuto 

en la salud mental de la estudiante y en cómo se sintió en una gran parte del posgrado. 

Después conforme fue avanzado su investigación y teniendo resultados, fue que encontró una 

motivación, el aprendizaje fue un motor dentro de ella para poder acabar su investigación y 

sentirse bien con ella, y este aprendizaje fue posible gracias a su asesora de tesis, que estuvo 

presente y atenta a todos los procesos. 

Para Tapia (2001) mucho de la motivación en los procesos formativos esta debido al 

acompañamiento y retroalimentación constante que se los docentes den a los estudiantes; 

sobre todo cuando se les pide que sean capaces de construir conocimientos y no solo 

consumirlos. La elaboración de una investigación para una tesis es un escenario claramente 

urgido de acompañamiento, en especial si estamos hablando de la primera investigación seria 
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que se hace y sobre todo cuando la investigación va a ser evaluada y de eso depende la 

culminación o no de una carrera.  

En un proceso de tesis hay mucho en juego y muchas veces la ausencia de 

acompañamiento elicita más los temores al fracaso y la depresión.  

Piedra (2023) señala estudios que evidencian cada vez más los altos niveles de 

ansiedad, depresión y hasta casos de suicidio pro la presión causada por los procesos de tesis 

mal acompañados. Sin duda la desmotivación como factor deteriorante de la salud en 

estudiantes tesiarios en aún un área de investigación por desarrollarse.  

La estudiante de Maestría en Oceanografía Costera nos narra su experiencia al de 

cómo se sentía durante las tutorías con su asesor de tesis: 

A veces desmotiva que te corrijan, así que hay veces en las que me 

siento desmotivada, y en otras ocasiones en que el trabajo avanza 

bien, me siento muy motivada. Creo que consiste más en cómo me 

va durante la tutoría, y es que cuando las cosas no llegan a salir bien 

siento en algún punto que estoy quedando mal con mi directora de 

tesis y con las expectativas que ella tiene de mí, entonces eso me llega 

a desmotivar y pensar que estoy haciendo las cosas mal, pero también 

pienso que es parte de fracasar para poder triunfar. 

(E10; 57:02-59:23) 

 

Como ella lo menciona, las expectativas son importantes dentro de la motivación 

(Rinaldo, Chiecher y Donalo (2003). Las expectativas orientadas a creencias de logro o 

fracaso son de los factores más importantes en los estudios de la motivación en los 

estudiantes.  

En el caso de la participante anterior, ella se sentía bien cuando la felicitaban y no le 

corregían algunas cuestiones, pero cuando las cosas no eran gratas solía sentirse desmotivada, 

y este tema emerge también en las emociones, existen positivas y negativas y todas ellas 

vienen de un factor externo, es decir algo siempre las evoca, la estudiante se dio cuenta que 

no todo siempre iba a salir bien y que las correcciones siempre llevan a algo mejor. 

En la entrevista se puede notar que la mayoría de los asesores de tesis siempre 

estuvieron atentos y brindando apoyo, y asesorías de calidad a los estudiantes para la acertada 
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producción del conocimiento, y para que ellos puedan sentirse completamente motivados al 

percibir a su asesor, y primer acercamiento al mundo de la investigación científica como algo 

grato, y no como un proceso individual y solitario, ya que como se ha rescatado en otros 

apartados, muchas veces el estudiante se llega a sentir perdido en el camino, y muchas veces 

no sabe pedir ayuda, y comienza a perderse en el proceso, y esto solo hace un estancamiento. 

Todos los estudiantes entrevistados vivenciaron su tiempo de posgrado en forma 

virtual por la pandemia, esto hizo que las redes de comunicaciones se limitaran a las 

videoconferencias, mensajes, correos y todo lo que conlleva la virtualidad, y visualizándolo 

desde el punto de vista del director de tesis; poder adecuar sus tiempos, horarios, y su vida a 

la modalidad virtual debió de complicar bastante la comunicación que venían llevando. Y 

pese a estas complicaciones y la carga de trabajo excesiva que tuvieron, trataron en todo 

momento de construir un ambiente de respeto y confianza con los estudiantes que tenían a su 

lado, y muchos de ellos en su empatía mostraron calidez, amabilidad y confianza durante el 

proceso de la producción del conocimiento, esto hizo que los estudiantes pudieran abrirse, y 

que pudieran comunicar sus necesidades, sus dudas y los momentos inestables que pueden 

existir a lo largo de la producción del conocimiento. 

Según una cantidad amplia de estudios en contextos universitarios y sobre los estudios 

finales de las carreras, la motivación de logro tiene relación con el rendimiento en los 

procesos de investigación y muy especialmente cuando son de gran importancia como los 

trabajos finales de graduación.  

López (2017) sostiene que la motivación de logro influye en el rendimiento 

académico. Es importante para los tesiarios saber que están logrando metas a lo largo de un 

proceso cansado como es el desarrollo de una tesis. En este estudio las afirmaciones en torno 

a este factor de la motivación fueron altos.  

Morales y Gómez (2009) indican que la motivación por el logro está relacionada con 

el reconocimiento del esfuerzo y el interés de los estudiantes y que cuando esto pasa 

desapercibido por los docentes existe una caída en el sostenimiento de los esfuerzos de los 

estudiantes por terminar bien los trabajo asignados 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

  



76 
 

8 CONCLUSIONES 

  

El objetivo de la presente investigación fue analizar la percepción de los estudiantes 

de maestría sobre sus formas de socialización con su asesor de tesis durante la producción de 

conocimiento en diferentes unidades académicas de Universidades Públicas. Y gracias a ella 

se le pudo dar voz a los estudiantes en un contexto especifico e importante como lo es un 

posgrado en la universidad. En cumplimiento con el objetivo planteado, se pudo observar 

gracias a las entrevistas realizadas a estudiantes de diferentes posgrados que hay una gran 

diferencia tanto administrativamente como relacionalmente en cómo se lleva a cabo la 

convivencia con sus respectivos asesores de tesis durante la producción de conocimiento. 

Continuando con el tema la investigación abrió panoramas sobre la percepción de estudiante 

sobre su forma de socialización con su asesor de tesis, ya que se recabo la información 

suficiente proveniente para constatar que existe una diferencia entre la forma en que 

socializan entre un posgrado y otro.  Las dimensiones planteadas en esta investigación como 

lo son la empatía, las emociones, los roles académicos y la tesis ayudaron a conocer que en 

los distintos posgrados en su mayoría los asesores de tesis demostraron empatía hacia el 

estudiante, buscaron la comprensión y el poder conectar con ellos de manera virtual, ya que 

los estudios se llevaron a cabo durante la contingencia y la forma de comunicación era a 

través de una pantalla, esto pudo ser positivo desde algunos aspectos de comodidad, y de 

sentirte en un lugar tranquilo y conocido al momento de interactuar con el asesor de tesis, es 

decir el hogar generalmente se considera un espacio donde nos sentimos tranquilos, pero cabe 

mencionar que también puede tornarse negativo por todos los distractores existentes, y 

porque no se puede controlar todo el ambiente en el que nos esparcimos. Y siguiendo con el 

tema de la virtualidad, los horarios, las distancias, la comunicación también es un factor 

importante, algunos estudiantes argumentaron que no han conocido a su asesor de tesis, y 

que su única vía de comunicación es mediante el correo electrónico, la educación virtual en 

un posgrado ha tenido vertientes  

La construcción de relaciones equilibradas entre el estudiante y el director de tesis 

permite que el desarrollo de una investigación tenga más sentido para el estudiante que no 

otra donde se impongan formas de trabajo de la tesis. Así lo muestra este estudio. Mientras 

que en unos estudiantes el asesor acompaña en el proceso de formación, en otras se observa 
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una relación conservadora y distante, lo que frena que el director de tesis pueda brindarle su 

experiencia al estudiante. Entre mayor es la relación empática de poner en el lugar del otro, 

más probable es que el estudio pueda profundizarse y terminarse en tiempo y forma. 

La investigación nos dio cuenta, que, a pesar del esfuerzo de brindar una 

retroalimentación adecuada, existen ciertas deficiencias y diversos factores que no se han 

tomado en cuenta para que el proceso sea totalmente fructífero. Algunos de estos factores 

son la imposición de un director y tema de investigación. Al parecer los posgrados siguen 

teniendo la última palabra en la adjudicación de los directores de tesis, eso tal vez sucede de 

esta manera como consecuencia de la distribución equitativa de asesores por estudiante, sin 

embargo, es probable que esto genere problemas de desempeño académico en los estudiantes. 

También los factores personales de los estudiantes, como de los directores de tesis son 

importantes, realmente la salud mental juega un papel muy importante, más durante 

momentos tan estresantes como lo es al momento de producir conocimiento. Es importante 

hablar de los temas extraordinarios, esos que suceden en la vida del estudiante que llegan a 

impactar totalmente y a repercutir en todos los ámbitos, esos sucesos inesperados que 

realmente marcan un antes y un después, sucesos que no son esperados, y que pueden atrasar 

el trabajo que se estaba llevando a cabo, esos momentos donde realmente se necesita la ayuda 

del director de tesis, y la empatía de poder acompañar en los momentos difíciles. 

La entrevista a profundidad ayudó a obtener información bastante útil, fue bastante 

interesante ver como cambiaba la forma de contestar de cada estudiante dependiendo del 

posgrado de su proveniencia, los estudiantes de derecho contestaban de una forma más 

formal y concreta, estudiantes de biología, educación ampliaban bastante las respuestas, y 

daban información que enriquecía completamente, aunque la entrevista en persona quizá 

pudo arrojarnos otro tipo de resultados, cabe mencionar que se obtuvo más de lo esperado, y 

que los resultados arrojaron que la gran parte de los directores de tesis crearon lazos 

importantes con sus estudiantes, fueron empáticos y en los momentos inestables que pudieron 

suscitarse se pusieron en el lugar del otro, fueron pacientes, apoyaron al estudiante durante 

todo su trayectoria para poder culminar su tesis, las retroalimentaciones eran las necesarias 

y puntuales para trabajar bien la producción de conocimiento, y pese a la distancia y la forma 

virtual de trabajo, ellos siempre encontraban la forma de ponerse en contacto con el 
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estudiante, y encontraron la forma de hacerse presentes para que el estudiante sintiera el 

acompañamiento durante el proceso, ya fuera por mensajes de texto, correos, video llamadas, 

es decir la distancia jamás fue impedimento para poder conectarse, y crear un vínculo de 

apoyo con el estudiante. 

El desarrollo de una investigación futura sobre este tema, tendría que trabajar sobre 

las formas culturales e identitarias que tienen los posgrados y las formas de trabajo del asesor 

o director de tesis con los estudiantes de posgrado. Es probable que la formación en algunas 

disciplinas genere relaciones formas más estructuradas de trabajo sobre este tipo de relación. 

Mientras que para otros posgrados el tipo de cultura académica del asesor sea una condición 

solo de posgrado. Realmente la cultura juega un papel muy importante, es interesante ver 

cómo cambian algunos aspectos dependiendo la unidad académica y como otros son muy 

similares. Lo que sí es un hecho es que realmente influye mucho la relación que se tiene con 

el director de tesis, es importante, y gracias a que los estudiantes fueron completamente 

honestos en esta investigación se pudo constatar que la empatía es importante, y que todo lo 

que paso durante la pandemia sí creo otro tipo de vivencias y formas de operar. 

Pesé a las limitaciones existentes, la visión holística de esta misma hace que sea de 

gran relevancia en el ámbito científico y aporta nueva información para conocer y analizar 

si la forma en cómo se gestiona la asignación de estudiantes a los directores de tesis es 

correcta, y si la relación que forman tiene impacto en la deserción de estudiantes del 

posgrado, y en la motivación que ellos puedan tener durante el desarrollo de la tesis. 

Este estudio pretende desarrollarse más durante el doctorado, poder ahora si conocer 

la opinión de los directores de tesis sobre la relación que tienen con los estudiantes, y 

entender que ellos también tienen bastantes ocupaciones y como buscan la forma de dividir 

su tiempo para poder atender cada una de sus responsabilidades, conocer que los llevo a 

incursionar en la investigación, y sus experiencias de vida cuando ellos también tuvieron el 

papel de ser estudiantes, conocer su forma de trabajo, e incluso las líneas de investigación 

que decidieron seguir durante sus investigaciones. Está investigación es muy 

enriquecedora, y nos da mucho que pensar en la forma en que se están formando los 

investigadores, las líneas de investigación que se están llevando a cabo, y si la forma de 

trabajo es realmente la adecuada, nos abre un panorama sobre la importancia de los 
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directores de tesis, y como su acompañamiento si marca una diferencia en el trabajo que 

llegue a desempeñar el estudiante, Vygotsky lo marca, somos seres sociales, y aprendemos 

con el otro, y en los posgrados se puede visibilizar esto, la diferencia entre una producción 

de conocimiento sin acompañamiento y una con un total y visible acompañamiento, y 

empatía por parte de ambos. 
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10 ANEXOS 

10.1 DIMENSIONES Y CATEGORÍAS  

 

Dimensión Concepto Categoria Subcategorias  Preguntas 

Empatia  

se entenderá el fenómeno de la 
empatía como “el reconocimiento 
cognitivo y afectivo del estado de 

ánimo de una persona por parte de 
otra. Supone comprensión profunda, 

intelectual y emocional, de la situación 
vital del otro” (Martínez-Otero, 2001, 

p.175). 

Empatía en el 
vínculo 

académico 
Director de tesis - 

tesista 

Acompañamiento 
teórico 

Retroalimentaciones 
puntuales Buen 

Rapport Buen trato 
Comprensión 

¿El director de tesis te proporciono los 
materiales pertinentes para su 

investigación? ¿El director de tesis 
retroalimentó de manera puntual los 

avances de tesis que usted le 
proporcionó? ¿El director de tesis 

construyó un ambiente respetuoso y de 
confianza durante sus tutorías? ¿El 

director de tesis brindo un trato amable y 
de confianza durante su trayecto 

académico? ¿El director de tesis te ha 
comprendido durante los momentos 

inestables? 

Emociones 

"Respuestas complejas que se 
producen en la persona a raíz de un 
acontecimiento concreto" Bisquerra 

(2003) 

Satisfacción, 
Interés 

Medición de la 
satisfacción del 

estudiante con el 
trabajo realizado 
con su director de 

tesis, Interés por su 
tema de 

investigación, 
interés por el 

progreso del escrito 

¿Qué tan satisfecho te sientes con el 
apoyo brindado por tu director de tesis? 
¿Qué tan satisfecho quedas después de 

una asesoría con tu director de tesis? 
¿Cuál fue tu interés por el posgrado que 

estás realizando? ¿Cuál fue tu interés por 
el tema de investigación que estas 

desarrollando? ¿Qué tan interesado 
consideras que se encuentra tu director de 

tesis por tu proyecto de investigación? 

Motivación 
Aquello que impulsa a una persona a 

actuar de determinada forma 
Comportamientos 

Motivación 
Intrínseca/ 
Extrínseca; 

¿Qué tan motivado te encuentras por tu 
proyecto de investigación? ¿De qué 

manera tu director de tesis te motiva en tu 
proyecto de investigación? ¿Qué tan 
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motivado te sientes durante las tutorías 
con tu director de tesis? 

Roles 
Académicos 

El tutor estimula capacidades, 
favorece procesos de pensamiento, 

propicia la toma de decisiones y brinda 
apoyo en el proceso de resolución de 
problemas y desarrollo de proyectos, 
especialmente en los momentos de 

desestabilización.  

Director de 
Tesis,Estudiante  

Funciones y 
obligaciones del 

Director de tesis, y 
del Estudiante 

¿El director de tesis te ha ayudado en la 
toma de decisiones durante el posgrado? 

¿El director de tesis te ha brindado su 
apoyo para la resolución de problemas en 

la tesis?  
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10.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de la información se organizarán las respuestas de los ítems en una 

matriz de interpretación fenomenológica, que implica, las palabras recurrentes y los pesos 

semánticos y noéticos de estos para generar un decantado de sentidos por categoría y 

dimensión. 

 Con los resultados se creará un mapa semántico de relaciones que nos permitirán 

comparar todos los casos analizados en un árbol de sentidos. 

Dimensiones Categorías Subcategorías Items Observación 

   Semántica Noética  

     

     

 

  



  91 

 

 

 

10.3 ENTREVISTA 

 

Estimado participante, la presente entrevista tiene como propósito recabar información 

sobre la relación que se tiene con su director de tesis durante las asesorias. La información 

que se recabe es totalmente confidencial, y solo será utilizada para fines de investigación. 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

Nombre: 

Universidad de procedencia: 

Posgrado: 

 

1. ¿El director de tesis te proporciono los materiales pertinentes para su investigación?  

 

2. ¿El director de tesis retroalimentó de manera puntual los avances de tesis que usted 

le proporcionó?  

 

3. ¿El director de tesis construyó un ambiente respetuoso y de confianza durante sus 

tutorías?  

 

4. ¿El director de tesis brindo un trato amable y de confianza durante su trayecto 

académico? 

 

5. ¿Qué tan motivado te encuentras por tu proyecto de investigación?  

 

6. ¿De qué manera tu director de tesis te motiva en tu proyecto de investigación?  

 

7. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el apoyo brindado por tu director de tesis? 

 

8.  ¿Qué tan satisfecho quedas después de una asesoría con tu director de tesis?  

 

9. ¿Qué tan motivado te sientes durante las tutorías con tu director de tesis?  

 

10. ¿Cuál fue tu interés por el posgrado que estás realizando?  
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11. ¿Cuál fue tu interés por el tema de investigación que estas desarrollando? 

 

12.  ¿Qué tan interesado consideras que se encuentra tu director de tesis por tu proyecto 

de investigación? 

 

13. ¿Qué conocimientos previos tenías sobre las ciencias cognitivas antes del posgrado?  

 

14. ¿Qué conocimientos previos tenías sobre la educación antes del posgrado? 

 

15. ¿El director de tesis te ha ayudado en la toma de decisiones durante el posgrado?  

 

16. ¿El director de tesis te ha brindado su apoyo para la resolución de problemas en la 

tesis?  

 

17. ¿El director de tesis te ha comprendido durante los momentos inestables? 
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