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Los contenidos de este libro surgen a partir de las experiencias y análisis 
de las unidades académicas involucradas en el Proyecto PACENI (Proyecto 
de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras 
de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas 
e Informática) en el contexto del debate acerca de la problemática 
del abandono en la educación superior.
En el primer capítulo se hace un recorrido en torno al Programa de Tutorías 
entre pares en la UNL a diez años de su creación. Se aportan categorías 
de análisis y se ofrece un posicionamiento en referencia al abandono 
universitario y al rol de los tutores pares en este contexto.
Los capítulos siguientes recogen las experiencias de las unidades 
académicas en cuanto a la implementación de las tutorías como 
estrategias institucionales dando cuenta de los diferentes dispositivos, 
sentidos y alcances que cada facultad ha ido construyendo 
a lo largo de estos años. 
Esta publicación tiene como destinatarios a los equipos de gestión, 
asesores pedagógicos  y profesores universitarios de los ciclos básicos 
de las carreras de grado.
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Prólogo

Tutorías entre pares en la Universidad Nacional del Litoral. Alcances y 
desafíos es una producción que compila experiencias desarrolladas por las 
distintas unidades académicas que formaron parte del «Proyecto de Apoyo 
para el mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras de grado de 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática (paceni)», 
financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias.

Esta acción tendiente a fortalecer los esfuerzos institucionales de las univer-
sidades nacionales para atender la problemática del abandono en la educación 
superior constituyó un valioso aporte para la consolidación de políticas orien-
tadas al acompañamiento de los estudiantes en los primeros años. Al respecto, 
la Universidad Nacional del Litoral (unl) desde hace más de una década ha 
profundizado esta línea de trabajo a través de las convocatorias anuales que 
realiza el Programa «Becas de Tutoría para el Apoyo al Ingreso y la Permanecía 
de los Estudiantes en la unl». El mismo cuenta con más de cien estudiantes 
avanzados becados para ejercer el oficio de tutores pares en todas las unidades 
académicas de esta casa de estudios. Cada tutor atiende alrededor de setenta 
estudiantes de primer año de las distintas carreras a quienes brinda orientación 
educativa en cuestiones institucionales y académicas.

El acompañamiento a las trayectorias que van configurando los ingresantes en 
la transición a los estudios superiores es abordado en la unl desde una diversidad 
de acciones concurrentes que se despliegan en forma sostenida desde hace más 



de 25 años. En reconocimiento del cambio que implica el inicio de estudios 
superiores en aspectos pedagógicos, institucionales y emocionales, y de que se 
trata de un proceso complejo y diverso para cada estudiante en particular, la 
figura de tutores pares comporta singular relevancia.

La compleja trama social e institucional que atraviesan las trayectorias de los 
estudiantes moviliza a la comunidad universitaria para repensar las políticas 
desplegadas y considerar la heterogeneidad de situaciones que se enfrentan 
respecto de las condiciones que se exigen en el inicio de los estudios superiores; 
compromiso asumido en el Estatuto de la unl (2012) que explicita la voluntad 
de promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y gra-
duación universitaria (Art. 2 inc. b).

Este libro pretende socializar las experiencias desarrolladas, los marcos teóri-
co–metodológicos referenciales y las estrategias específicas que la universidad 
como área central y cada unidad académica pudieron concretar. Algunos 
resultados alcanzados, que en la presente publicación se comparten, animan 
a profundizar los esfuerzos institucionales, revisar las prácticas instituidas y 
proponer alternativas que conjuguen intereses subjetivos, sociales y colectivos 
para fortalecer los procesos de formación en los primeros años universitarios. 

Prof. Laura Tarabella
Secretaria Académica unl
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Introducción

Tanto el final del siglo xix como durante todo el xx han sido caracterizados 
por la democratización de las sociedades, advenimientos de democracias, forta-
lecimientos de sistemas de gobierno, consolidación de espacios de participación 
y partidos políticos. En este punto, y en particular las políticas y reformas 
de los sistemas educativos, fueron acompañando la participación más amplia 
de sectores sociales en la vida democrática de las sociedades. Con diferentes 
matices, las sociedades del siglo xx han emprendido a través de la educación 
una «empresa» que posibilitó la formación de las personas, su instrucción y 
con ello el ascenso social.

En el caso particular de la educación superior, la masificación ha sido clave 
para garantizar la formación de profesionales y de ciudadanos en función de 
los objetivos del Estado–Nación.

La evolución hacia la masificación educativa alcanzó a la educación superior 
en los años ochenta, y se expresó en tasas de crecimiento de esta matrícula 
superiores a los restantes niveles educativos, una tendencia a la saturación de 
las aulas por dificultades de crecimiento de las instituciones y limitaciones 
de los presupuestos públicos. Esta masificación del acceso a la educación y 
la formación de capital humano están produciendo tanto una deselitización 
de la propia educación como una transformación en la conformación de las 
elites sociales (Rama, 2009).

En este sentido, la expansión sucesiva de todos los ciclos educativos y su 
redimensionamiento son mucho más que un fenómeno educativo, porque 

Capítulo 1
Diez años de tutorías entre pares 
en la Universidad Nacional del Litoral: 
alcances y perspectivas
~
Jorge Saccone / Andrea Pacífico
Universidad Nacional del Litoral
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revelan tanto una enorme transformación en la estructura política y social 
de la región como una estructura económica, donde la sociedad se acerca a 
modelos de acumulación de capitales con mayor densidad tecnológica. Ello 
promovió una nueva estructura política y social con el crecimiento de las 
capas medias; la creación de un nuevo sector económico con la expansión 
de las instituciones educativas; la profesionalización de la gestión pública y 
privada; la conformación de mercados laborales que permitieron cambios en 
la densidad y complejidad de la acumulación de capitales (Rama, 2009). Así, 
en una economía internacional basada en el conocimiento, el nivel educativo 
de la población y, en particular, el acceso al ciclo postsecundario, resultan 
críticos para la fortaleza de los países (Duncan, 2010).

Se trata, pues, de cambios sustantivos que, a la vez, constituyen tendencias 
de largo plazo y de alcance mundial. En ese marco, y a su turno, en las últi-
mas décadas, la educación superior no sólo ha reforzado su importancia, sino 
que además atraviesa su propio ciclo de transformación con virajes rotundos, 
precisamente, un conjunto de tendencias estructurales, de orden global (Ez-
curra 2013:12).

Si bien en las últimas décadas se ha producido una masificación persistente 
de la educación superior en el mundo, junto con este fenómeno irrumpe una 
tendencia estructural: altas tasas de fracaso académico y abandono. A los efectos 
de explicar esta situación ha surgido una hipótesis central: esta masificación 
entraña una desigualdad aguda y en alza ya que afecta a los alumnos de franjas 
socioeconómicas desfavorecidas (Ezcurra, 2013:22).

Un cuerpo relevante de investigaciones confirma que son dos los factores que 
delimitan a las poblaciones que pueden tener una experiencia significativamente 
distinta en educación superior (Thayer, 2000:4). Estas dos dimensiones refieren 
a los ingresos familiares y al nivel educativo de los padres. A su vez, los estu-
diantes de primera generación en educación superior son definidos regularmente 
como aquellos cuyos padres no han concurrido al ciclo. Minoritariamente hay 
autores que consideran que los hijos de padres que no se graduaron pero que 
tuvieron alguna experiencia postsecundaria también pueden ser considerados 
como de primera generación (Choy, 2001:16). 

De una u otra manera, se considera que el estatus de primera generación 
es conceptuado como un factor condicionante adverso, estructural y crítico 
que opera en forma negativa en las trayectorias académicas de los estudiantes 
(Ezcurra, 2013:23). Diversos trabajos evidencian que los alumnos de primera 
generación de escasos recursos y de primera generación tienen más proba-
bilidades de abandonar en tanto traen aparejados otros factores: trabajar 
tiempo completo, dedicarse parcialmente al estudio, retrasar la entrada al 
ciclo postsecundaria y pertenecer a sectores étnicos. Así, existe un conjunto de 



9

factores convergentes en este estatus en desventaja que hace más vulnerable la 
situación para estos estudiantes y, por ende, mayor es el riesgo de abandono. 
Para muchos el viaje termina donde empieza (Engle y Tinto, 2008:32). Hay 
un proceso de inclusión que es, a la vez, excluyente, son procesos vinculados: 
las franjas sociales que se incluyen son luego las más afectadas por el aban-
dono. De allí que Engstrom y Tinto (2008) utilizan la metáfora de la puerta 
giratoria para los sectores más desfavorecidos, ya que la presunta apertura a 
la universidad no es tal en tanto estos estudiantes abandonan sus estudios 
en las primeras etapas. En esta línea, un reciente estudio comparativo de 15 
países muestra que, a pesar de una mayor inclusión en los estudios superiores, 
las clases privilegiadas han conservado su ventaja relativa en casi todas las 
naciones (Albatch, Reisberg y Rumbley, 2009). Hay brechas de graduación 
muy fuertes y son brechas de clase. Una segunda hipótesis fuerte es que estos 
procesos de exclusión y abandono se concentran en primer año, no sólo, pero 
sí principalmente. El primer año es un tramo crítico.

En este sentido, la unl desde los años noventa ha incorporado en su agenda 
la problemática del abandono, desarrollando programas centralizados que den 
respuesta a esta problemática, primordialmente, en el ingreso y en los primeros 
años de las carreras. Las acciones desarrolladas a tales efectos se actualizan 
con una mirada renovada a partir del año 2000, cuando en el marco del Plan 
de Desarrollo Institucional se define una agenda de trabajo conjunto con las 
escuelas secundarias.

Así, el marco de referencia en el que se gesta el Programa de Tutorías entre 
pares reconoce el surgimiento de los sistemas de tutorías en la Argentina. En 
el contexto global de la internacionalización de la educación superior estos 
dispositivos toman un fuerte impulso en los últimos diez años (Capelari, 2012).

Las instituciones universitarias comienzan a implementarlos a partir de los 
procesos de acreditación de carreras que implica el cumplimiento de estándares 
mínimos acordados previamente. Para la mayoría de las carreras estos estánda-
res hacen referencia a mecanismos de seguimiento de los alumnos a los efectos 
de facilitar su formación y de mejorar los índices de rendimiento y egreso.

En esta búsqueda de reducir el abandono el rol del tutor va tomando dis-
tintas configuraciones y funciones (Capelari y Erausquin, 2007). El análisis 
de estos distintos modos de desplegar las acciones tutoriales presenta al tutor 
como: a) parte de un dispositivo institucional de tipo remedial para solucionar 
dificultades de los estudiantes, b) orientador que brinda respuestas persona-
lizadas a distintas problemáticas de los estudiantes, c) orientador–promotor 
de aprendizajes académicos en los estudiantes. En el primero de los casos 
consideramos que las dificultades se sitúan solamente del lado de los estudian-
tes. En cambio, desde otra perspectiva, la segunda y la tercera configuración 
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posibilitan actividades más proactivas que reactivas. La diferencia está en 
que en la tercera configuración se pone el foco en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. En este sentido, el Programa Tutorías entre pares de la unl se 
inscribe en un enfoque que procura promover la autonomía en los estudiantes.

1. Tutorías entre pares en la UNL: descripción y alcances

En función de la conceptualización de las tutorías como un dispositivo ins-
titucional que contribuya con las trayectorias académicas de los estudiantes, la 
Universidad Nacional del Litoral (unl) diseña estratégicamente un programa 
que permita abordar la problemática del abandono con un fuerte componente 
de aconpañamiento de las trayectorias. 

El programa de Tutorías entre Pares, iniciado en el año 2004 y el Proyecto 
de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en el Primer Año de Carreras 
de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática 
(paceni) impulsado en el año 2009 desde la Secretaría de Políticas Universi-
tarias, se consolidan como una estrategia centralizada de fortalecimiento para 
evitar el abandono.

Por tanto, el programa en su conjunto contempla el otorgamiento de 
becas a estudiantes avanzados de carreras de grado. Los objetivos del mismo 
consisten, por un lado, en ofrecer a los estudiantes un espacio de formación 
docente previo a los inicios de la profesión docente universitaria y, por otro, 
en acompañar y apoyar a los alumnos ingresantes a la unl durante el ingreso 
y el primer año de sus carreras. 

El programa direcciona políticas que intentan brindar acompañamiento 
específico durante el desarrollo de los cursos de articulación disciplinar: Ma-
temática, Química, Introducción a la contabilidad, Iniciación a la Ciencias 
Médicas, Aproximación a la Práctica Profesional, Biología, Ciencias Sociales, 
Música, Iniciación a los Estudios Filosóficos, Lectura y Escritura de Textos 
Académicos, Pensar la ocupación humana y Cuestiones sobre el Lenguaje.

Así los estudiantes avanzados —becarios de tutorías— designados para 
trabajar en las diferentes áreas despliegan sus actividades en el ingreso, du-
rante el desarrollo de los cursos de articulación mencionados, y luego en las 
materias del primer año de la carrera a la que se han vinculado para llevar 
adelante su actividad. 

El total de alumnos becados desde 2004 fue aumentando anualmente, de 
una proporción de un tutor cada 125 ingresantes alcanzando en 2014 una 
proporción de 1 cada 70, es decir, un total de 105 becarios de tutorías. Los 
becados desarrollan sus actividades bajo la dirección de un docente y con un 
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plan de trabajo basado en el desarrollo de actividades tendientes al apoyo de los 
estudiantes con dificultades académicas en el ingreso y durante el primer año; 
se favorece así la ambientación del ingresante a un nuevo contexto de estudio, 
mediante el traslado de experiencias como par, la detección de potenciales 
dificultades económicas de los alumnos ingresantes y la difusión e información 
del programa integral de asistencia para alumnos de la unl. 

En este sentido, las actividades que llevan a cabo son múltiples y se adecuan a 
las especificidades de cada facultad y de cada cátedra. Así, los tutores colaboran 
en el desarrollo de las diferentes estrategias definidas en las cátedras, organizan 
encuentros de estudios para sistematizar el abordaje de textos académicos, 
participan en la elaboración de trabajos prácticos y cuestionarios y dan clases 
de apoyo en contraturno. 

Asimismo, despliegan acciones tendientes a propiciar la adaptación de los 
estudiantes a un nuevo contexto académico en el cual las relaciones entre 
pares suelen ser claves a la hora de construir sus trayectorias de formación. 
Los espacios de encuentros informales en peñas, ferias y festejos de diverso 
orden contribuyen a generar relaciones de confianza y amistad entre pares 
posibilitando la creación de vínculos de pertenencia institucional. 

De este modo, los becarios se constituyen en referentes institucionales para 
los ingresantes colaborando no sólo en la toma de decisiones académicas, 
tales como: inscripción a materias, abordaje de textos, resolución de trabajos 
prácticos y participación en actividades institucionales, sino que también 
involucra aspectos personales y sociales (Saccone, Pacífico, 2013).

El programa además prevé la formación de estos alumnos mediante un 
programa de formación en docencia que contempla: la construcción del rol 
del tutor, el rol del tutor en el ingreso y en el primer año de la carrera, el 
estudio del perfil del ingresante, estrategias de enseñanza, nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación y la evaluación de los contenidos. Dicha formación 
es desarrollada en los primeros meses del inicio de la beca y está a cargo de 
docentes especialistas de las diferentes unidades académicas.

2. Voces de los tutores pares 

Una de las estrategias claves para comprender y fortalecer el análisis del 
abandono y evaluar el programa ha sido escuchar a los tutores pares. Sus voces 
resultaron de vital importancia y fueron recuperadas a través de los cinco En-
cuentros anales de Tutores Alumnos de la unl. Estos espacios de intercambio 
han posibilitado el debate, el intercambio de experiencias, la visualización de 
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diferencias en cuanto a la configuración que las acciones de los tutores alcanza 
en cada unidad académica.

A través de los trabajos presentados por los becarios de tutorías en estas ins-
tancias pueden inferirse que las principales preocupaciones que estos jóvenes 
sustentan en su rol como becarios implican procesos de afiliación: por un lado, 
el de los ingresantes a la vida universitaria y, por otro, el de ellos mismos que, 
de estudiantes avanzados, deben configurarse en un rol diferente y desafiante: 
el de becarios de tutorías. Ambos se encuentran, entonces, compartiendo 
procesos de búsqueda respecto de los modos en que asumen y construyen la 
subjetividad estudiantil en el ámbito universitario.

Al respecto, los procesos de adaptación a la vida universitaria (Coulon, 1998) 
se pueden describir en las siguientes tres fases: el tiempo de alienación, el tiem-
po de aprendizaje y el tiempo de afiliación. Según este autor, el estudiante que 
no logra superar estas instancias no logra afiliarse a la institución universitaria. 

La alineación refiere al extrañamiento, a la separación y enajenamiento de 
un individuo con su realidad: momento en que el ingresante comienza la uni-
versidad que se manifiesta como una institución desconocida, ajena a él. En la 
segunda fase —de aprendizaje— se produce un proceso de interiorización por 
parte del individuo y una adaptación progresiva a las distintas situaciones que 
la vida universitaria presenta. El tiempo de afiliación, última fase, evidencia 
a un estudiante que domina e integra la lógica institucional universitaria.

Este proceso de afiliación compartida conlleva gran complejidad en tanto 
se encuentra marcado por la aprehensión hacia un cambio radical y por la 
confrontación con reglas nuevas y desconocidas (Malinowski, 2008). La uni-
versidad propone un contexto de acción donde la trama y las relaciones entre 
sus miembros deben construirse para poder desarrollar sentidos de pertenencia 
que posibiliten la permanencia de los nuevos estudiantes. 

En estos procesos se despliegan reflexiones y acciones que tienden a la inser-
ción social de los estudiantes y a la participación en actividades asociativas. «Ser 
estudiante creo que no es sólo irse a clase y hacer un trabajo intelectual. Creo 
que también es el tiempo de la vida donde se quieren, se necesitan actividades 
paralelas, en la universidad, pero que no son directamente “intelectuales”. 
Hay muchas actividades extrauniversitarias que contribuyen a la afiliación 
institucional. Nos sentimos de un “mismo mundo”» (Coulon, 1998).

Por otro lado, implica aceptar una concepción estratégica de los estudios, 
es decir, interpretar nuevas reglas de juegos, nuevas lógicas de estudio y de 
evaluación. Apropiarse de estos nuevos modos de concebir el conocimiento, 
el estudio, el trabajo intelectual y las prácticas profesionales supone un nuevo 
atributo de competencia personal. Y este proceso va más allá del conocimiento 
de las reglas explícitas que operan al interior de las instituciones. 
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Al respecto, en las indagaciones de las experiencias estudiantiles universitarias 
se denomina de diferentes formas a estas operaciones artesanales que los estu-
diantes desarrollan para resolver situaciones problemáticas que se le presentan 
en el nuevo contexto de estudio. Tácticas (Carli, 2013), atajos (Ortega, 2011), 
estrategias (Dubet, 1994), astucias (Malinowski, 2008) constituyen distintas 
formas de capturar las construcciones que los estudiantes van desarrollando 
a lo largo de este proceso de apropiación de códigos implícitos y explícitos 
necesarios para inscribirse en las instituciones universitarias. 

En este sentido, las modalidades complejas de la experiencia estudiantil 
tienen lugar en el Programa de Tutorías entre Pares en tanto conviven las 
afiliaciones de becarios de tutorías que van construyendo su rol en relación 
con los ingresantes y los procesos de afiliación de estos últimos en relación 
con la institución en su conjunto y, en particular, con los becarios de tutorías. 

Las rupturas, tanto a nivel pedagógico, institucional y emocional, que 
supone el paso de los estudiantes en el ingreso a la universidad, consisten 
en apropiarse de nuevos modos de habitar los contextos universitarios y esta 
transformación sucede de manera dispar, desigual, con avances y retrocesos. 
Lo peculiar es la comprensión de este proceso, de un modo compartido entre 
los tutores pares e ingresantes.

Por último, cabría preguntarse el nivel de asociación y de influencia del rol 
del docente de los primeros años de las carreras en la construcción de estas 
trayectorias y de sus sentidos en los estudiantes.

3. Análisis de resultados e impacto

Este programa a diez años de su creación muestra algunos avances positivos 
que se visibilizan en el mejoramiento de los rendimientos académicos de los 
ingresantes en los cursos de articulación disciplinar y en las tasas de retención 
en los primeros años de las carreras. Asimismo, se pueden capturar algunos 
cambios en las relaciones que se entablan con el nuevo contexto de estudios. 

En cuanto a la dimensión cuantitativa: en el período 2006–2013 se obser-
van mejoras del rendimiento académico (Fig. 1) en los cursos de articulación 
disciplinar (cad) de hasta tres puntos porcentuales (del 85 % de aprobación 
en 2006 al 88 % en 2013) con algunas fluctuaciones significativas en los años 
2009 y 2010. Una de las hipótesis que podría explicar estas variaciones refiere a 
una serie de modificaciones que se implementaron en el Programa de Ingreso.
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Figura 1

Figura 2

En cuanto a la tasa de retención: en el año 2004 la retención en el primer año 
fue del 49 %, esto muestra un ascenso de 17 puntos porcentuales y alcanza una 
tasa de retención en el primer año de las carreras del 63 % en 2012 (Fig. 2).

En esta línea y a los efectos del diseñar acciones válidas que respondan a 
las distintas problemáticas que se plantean en la educación superior —entre 
las que se encuentra las Tutorías entre Pares—, la unl desde el año 2010 ha 
sistematizado el seguimiento del ingresante. Este sistema funciona a través de 
la aplicación de encuestas censales que recogen datos del ingresante: caracte-
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rísticas socioeconómicas del hogar, estudios secundarios y/o universitarios de 
la familia, situación laboral, uso del tiempo, consumo cultural, orientación 
educativa recibida, expectativas a futuro, hábitos, prácticas de estudio. 

Las encuestas se aplican en cuatro momentos considerados claves en este 
proceso de transición entre la escuela secundaria y la universidad.

Primer momento: se aplican encuestas a los alumnos de los últimos años 
de las escuelas secundarias con las cuales se trabajó en diferentes proyectos: 
Voluntariado universitario, Cafés del futuro, Tours de facultades, Talleres de 
orientación educativa.

Segundo momento: se aplican encuestas a los estudiantes que eligen realizar 
algunos de los cursos de articulación disciplinar en el mes de noviembre. Esta 
primera edición del programa mencionado es optativa.

Tercer momento: se aplican encuestas a los estudiantes que cursan los cursos 
de articulación disciplinar, segunda edición del Programa; esta instancia es 
obligatoria.

Cuarto momento: se aplican a aquellos estudiantes que cursan el primer 
año de la carrera, antes de finalizar el primer cuatrimestre.

En todos los casos las encuestas son aplicadas por los tutores pares y son 
anónimas, de este modo se profundizan la creación de condiciones adecuadas 
para que los estudiantes puedan valorar libremente los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje en cada etapa. Los tutores pares participan activamente en los 
talleres, grupos focales y entrevistas que buscan complementar la información 
recogida por las encuestas. 

A través del procesamiento de estos datos se ha podido captar que los ingre-
santes, frente los nuevos requerimientos de estudio que demanda el ámbito 
universitario y contando con el acompañamiento de los tutores pares, han pre-
sentado variantes a medida que avanzan en el primer cuatrimestre de estudio.

Se destacan los modos de estudiar, los materiales que utilizan y la organiza-
ción de los tiempos. Respecto a los modos de estudiar, la técnica más utilizada 
por los ingresantes es la de la elaboración de resúmenes: más del 70 % declara 
estudiar de esta manera. La técnica del subrayado aparece en segundo lugar de 
importancia. Sólo el 20 % declara estudiar memorizando. En cambio, entre 
los alumnos de primer año —en comparación con el total de la muestra— la 
técnica del subrayado se acerca a la más usada. Otras formas de estudiar que 
declaran los ingresantes son: leyendo muchas veces, comprendiendo, inter-
pretando con mis palabras, haciendo anotaciones al margen, discutiendo 
en grupo, leyendo y repitiendo en voz alta, comprendiendo con ejemplos, 
haciendo ejercicios, grabándose y luego escuchando, escuchando música. Si 
se compara las respuestas recabadas entre los ingresantes y los estudiantes de 
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primer año el modo de estudiar irá sufriendo transformaciones: la técnica del 
subrayado irá ocupando mayor terreno.

También, los libros y fotocopias son los materiales más utilizados por los es-
tudiantes de primer año, desplazando a los apuntes de clases, que aparecían en 
primer lugar, señalados por los ingresantes durante los cursos de articulación.

En cuanto a la organización de los tiempos en el espacio universitario los 
alumnos de primer año lo considera radicalmente diferente en relación con 
la pasada experiencia en la escuela secundaria. La necesidad de estudiar más 
tiempo y de otro modo va tomando lugar. 

Los estudiantes de primer año van asumiendo paulatinamente las exigencias 
que requiere el nuevo contexto de estudio. En este sentido, las grandes dife-
rencias que señalan entre la escuela secundaria y la universidad están centradas 
fundamentalmente en los ritmos de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se llevan a cabo. El nuevo contexto de estudio implica aprender más en 
una menor cantidad de tiempo.

4. A modo de conclusión

Las acciones de Tutorías entre Pares, trabajadas en el seno de la unl desde el 
año 2004, ha sido uno de los dispositivos diseñados para procurar reducir el 
abandono en el ingreso y en el primer año de las carreras y, consecuentemente, 
mejorar las tasas de retención en el primer año de las carreras. 

Desde un análisis comprensivo, el abandono, el fracaso y el rezago son fe-
nómenos emergentes de procesos multicausales que inciden en las trayectorias 
de los estudiantes. Los factores que intervienen en la deserción son múltiples, 
simultáneos e interactúan entre sí. 

En este contexto, el Programa de Tutorías entre Pares para el apoyo al ingreso 
y la permanencia constituye una estrategia diferenciada que se va consolidando 
con el paso del tiempo. Si bien resta aún extender la cantidad de becas de 
modo que se pueda llegar a más ingresantes y se debe continuar trabajando a 
los efectos de profundizar sus alcances —sin separarse de la función de acom-
pañamiento que posee este tutor con respecto a sus pares—, es considerada en 
la actualidad como una política de inclusión que posibilita, a su vez, el inicio 
de la docencia en un ámbito complejo como es el de la articulación de niveles. 
Al respecto, en la actualidad se están diseñando nuevos modos de acompaña-
miento a los tutores, fortaleciendo el papel de los directores y proponiendo 
instancias formativas sistemáticas que procuran el desarrollo de instancias de 
reflexión en torno a la propia experiencia y el aporte de nuevas herramientas 
teóricas que posibiliten la apertura hacia nuevos modos de pensamiento.
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1.  Antecedentes
1.1. Respecto de la Normativa en FCE

Resolución CD Nº 535/05
Aprueba el Proyecto de Autoevaluación de las Carreras de Grado: Contador 

Público Nacional (cpn), Licenciatura en Administración (la) y Licenciatura 
en Economía (le).

Propósito:

Identificar alternativas de mejoramiento en el diseño y la implementación de 
las carreras de grado interrogando sobre sus resultados y las acciones realizadas a 
efectos de detectar fortalezas y debilidades, que el evaluarlas en su contexto, per-
mitan contar con los fundamentos que orienten y avalen decisiones superadoras

Objetivos:
a) Construir los índices de retención, desgranamiento, rendimiento aca-

démico y los niveles de egreso en el Ciclo de Formación Básica Común y 
en el Ciclo de Formación Especializada Profesional de las Carreras de cpn, 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía. 

b) Identificar los desvíos positivos o negativos que presentan los índices 
anteriores respecto de la planificación de las carreras y respecto de los índices 
promedio para el Sistema Universitario Argentino. 

c) Indagar las posibles causas endógenas y/o exógenas a nuestra Facultad, a 
las que se pueden atribuir los resultados obtenidos. 

d) Delinear acciones superadoras y/o nuevos cursos de autoevaluación a 
partir del análisis y reflexión sobre la información obtenida. 

Capítulo 2
Historización institucional del proceso 
de incorporación y puesta en marcha del Programa 
de Tutorías en la Facultad de Ciencias Económicas
~
Gabriela Cabrera / Susana Garramuño de Galuzzi / 
Graciela María del Carmen Peralta
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional del Litoral
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En la citada resolución se dispuso además que la ejecución del proyecto 
estuviera a cargo de un Equipo Técnico ad–hoc, conformado por profesionales 
provenientes de distintas disciplinas. (Resol. CD Nº 752/05)

El seguimiento del proceso a cargo de la Comisión de Evaluación Curricular 
del Consejo Directivo.

Resolución CD Nº 266/2008
Aprueba el Informe Final de la Primera Etapa del Proyecto de Autoevalua-

ción de las Carreras de Grado.
En una primera instancia,  se focaliza la Autoevaluación en el ingreso y en 

el Ciclo de Formación Básica Común. La actividad mencionada genera el 
documento institucional denominado «Autoevaluación de las Carreras de 
Grado» Informe de la Primera Etapa. Noviembre 2007.

Luego de un riguroso trabajo investigativo y centrado específicamente en lo 
relativo a las «Problemáticas asociadas al ingreso» se detectaron como campos 
problemáticos los siguientes aspectos:

• saberes previos de los ingresantes; 
• hábitos y estrategias de estudio predominantes en los mismos; 
• aspectos didácticos y pedagógicos propios del nivel educativo emprendidos; 
• dificultades en cuanto al abordaje de tramitaciones de tipo administrativo. 

Como «factores exógenos» que inciden y pueden generar dificultades en los 
momentos iniciales del cursado de las Carreras de Grado que se desarrollan en 
la Facultad pueden señalarse: instancias de elección de la Carrera; vinculación 
con la escuela medio y/o articulación con el nivel superior; características de la 
cultura adolescente de los ingresantes y nivel socio económico de procedencia 
de los alumnos.

Como «factores endógenos» que inciden y pueden generar dificultades en los 
momentos iniciales del cursado de las Carreras de Grado que se desarrollan en 
la Facultad pueden señalarse, factores de tipo institucional (cultura, vínculos); 
administrativos; pedagógicos y didácticos.

Continuando con la referencia al documento institucional «Autoevaluación 
de las Carreras de Grado», cabe señalar que el mismo se explaya en «recomen-
daciones» según diversos campos:

• En referencia a la orientación vocacional 
• En referencia a la articulación disciplinar. 
• En referencia al Curso de Articulación disciplinar en Contabilidad. 
• En referencia al Curso de Articulación disciplinar en Matemática. 
• En referencia a los Ingresantes a la fce. 
• En referencia al Ciclo de Formación Básica Común. 
• En referencia a las estrategias de comunicación intrainstitucional. 
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En base a las Conclusiones y recomendaciones, se aprueba un Plan de Me-
joramiento (Resolución CD 586/2008).

Resolución CD Nº 586/2008
Aprueba el Plan de Trabajo 2008/2009 orientado a«Propender a disminuir 

el rezago y abandono de los estudiantes en las etapas iniciales de las carreras 
de grado de la Facultad de Ciencias Económicas, actuando sobre las causas 
endógenas detectadas y así favorecer mejores rendimientos y desempeños 
académicos».

1.2. Respecto del Plan de Trabajo FCE 2008–2009 
Resol. CD 586/08. 

Atendiendo a las complejas problemáticas del ingreso, contención y reten-
ción de estudiantes, el Plan de Trabajo fce 2008–2009 propone un Sistema 
Tutorial de Apoyo al Ingresante a la Facultad.

Dentro del mencionado Sistema, el Plan establece las temáticas centrales 
a tener en cuenta deberían abocarse a atender situaciones de «ambientación 
al medio universitario», teniendo en consideración las probables dificultades 
que pueda presentar la incorporación de los estudiantes novatos a la vida uni-
versitaria, apuntando en todo momento a evitar eventuales desorientaciones 
y/o prematuras deserciones.

Se trabaja asimismo en un Plan de Formación de Tutores Pares, considerando 
la especial faceta pedagógica que esos futuros tutores deben llevar adelante 
con sus tutoreados, teniendo en claro que «el perfil del tutor responde a una 
figura de índole pedagógica, que en una actitud de tipo solidaria promueve, 
facilita y mantiene procesos de comunicación con los ingresantes a los efectos 
de favorecer en los mismos las instancias de ambientación al medio y a la vida 
universitaria»(Asesoría Pedagógica fce 2008)

 1.3. Respecto del proyecto PACENI

Ministerio de Educación de Nación, de Apoyo para el mejoramiento de la 
enseñanza en Primer Año de las Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Na-
turales, Ciencias Económicas e Informáticas paceni Ministerio de Educación 
de la Nación –Secretaría de Políticas Universitarias– Programa de Calidad 
Universitaria. 2008

Las «Bases de la Convocatoria» del Proyecto paceni tenían como objetivos 
los siguientes:
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Objetivo general
• Promover que las Universidades Nacionales fortalezcan las condiciones insti-
tucionales, curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción y la 
promoción de los estudiantes ingresantes.
Objetivos específicos
• Fomentar la puesta en marcha o consolidación de Sistemas de Tutorías que 
permitan ayudar al ingresante a incorporarse plenamente a la vida académica 
universitaria.
• Disminuir los valores en los índices de abandono de los estudios universitarios 
en el primer año de la carrera.
• Mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en el primer año de 
formación universitaria.

Acorde a lo anunciado proponen las siguientes acciones:

… mejorar las condiciones de ingreso a través de acciones remediales que per-
mitan ayudar a superar a los alumnos los problemas cognitivos, actitudinales y/o 
aptitudinales que les impiden integrarse con posibilidades reales de éxito a la 
enseñanza universitaria.
• Asistencia técnica externa…
• Designación de tutores para la puesta en marcha de sistemas de tutorías y/u 
orientación al estudiante.

 1.4. Respecto del Proyecto PACENI

Ministerio de Educación de Nación, de Apoyo para el mejoramiento de 
la enseñanza en Primer Año de las Carreras de Grado de Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Económicas e Informáticas paceni, en el que la Facultad 
de Ciencias Económicas logra incorporarse, año 2008.

Un documento institucional de unl (justificando la necesidad de implemen-
tar y llevar adelante acciones tutoriales destinadas a los ingresantes) expresa 
lo siguiente:

... un 46 % de los alumnos que aspiraban a ingresar a la unl no lo lograron… un 
número significativo de alumnos que, por diversas causas, no pueden cumplir con 
las condiciones mínimas requeridas para acceder a la Universidad.
La tutoría universitaria se visualiza como una posibilidad de dar respuesta a esta 
problemática a través de la construcción de una cultura solidaria en los estudiantes 
universitarios, además de ser una herramienta que puede utilizarse para mejorar 
la permanencia de los alumnos de primer año.
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… promediando el primer cuatrimestre… en ese momento donde se registra el 
mayor número de abandono. … gustarle la carrera pero reprobar exámenes, difi-
cultades de aprendizaje, falta de tiempo, problemas para organizarse…
Principales obstáculos… el cambio de ambiente y la adaptación a la vida uni-
versitaria, pasan de la adolescencia a la adultez, siendo ellos responsables de cada 
paso dado, sintiéndose a veces abandonados, debido a la falta de contención, 
teniendo que enfrentar tan diversos factores como son, mudarse de su pueblo de 
origen, administrar el dinero, aprender a estudiar y a organizarse solos, desarrollar 
estrategias de aprendizaje autónomo, conocer nueva gente y establecer nuevos 
vínculos de confianza… venir de un nivel con menores exigencias y su base de 
conocimientos no se ha consolidado, el cambio abrupto, …
La mayor dificultad de adaptación, se relaciona con los contenidos de las asigna-
turas y el tiempo de estudio…
Actividades a realizar: 
… un trabajo cooperativo entre los docentes de las asignaturas de primer año y 
los tutores (alumnos avanzados y/o docentes)
Características de las tutorías que se proponen implementar:
La tutoría es un proceso colaborativo con el objetivo de lograr una mejor inserción 
institucional de las generaciones que ingresan a la Universidad. Los tutores… 
docentes y/o alumnos avanzados... por su cercanía etaria y su condición de es-
tudiantes se posicionan en un mismo canal de comunicación con sus tutorados.
Tanto los tutores docentes como los alumnos detectarán los problemas generales 
de la inserción de los estudiantes a la vida universitaria ayudándoles a planificar de 
la mejor manera posible el recorrido curricular propuesto en cada carrera, promo-
viendo el perfil de un estudiante proactivo, autónomo y responsable, protagonista 
principal de su proceso de formación integral.

2. Acciones implementadas

La Facultad de Ciencias Económicas (fce) obtuvo, en el año 2008 su in-
corporación al «Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en 
primer año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Económicas e Informática» paceni, implementado por la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, 
tal como se menciona en el apartado 1.4.

Este Proyecto aportó acciones de abordaje del problema y brindó instancias 
de capacitación específica, cooperando con Planes y Programas ya implemen-
tados por la Universidad y la Facultad siempre en la búsqueda de favorecer 
el ingreso e integración de los estudiantes a la vida universitaria y buscando 
reducir los índices de deserción temprana.
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El Proyecto se basó en un sistema que contaba con Tutorías Generales y 
Disciplinares.

Los estudiantes avanzados que trabajaban como tutores, contaron con res-
paldo institucional desde la Gestión Académica y de los docentes en general; 
con apoyo especializado en lo disciplinar mediante acciones colaborativas 
brindadas por profesores de las Asignaturas involucradas en el Sistema; con 
apoyo administrativo respecto de regularización y seguimiento de sus acciones 
y con apoyo pedagógico en lo relacionado al ejercicio y fortalecimiento del rol.

De esta manera, los Tutores recibieron apoyo, acompañamiento, formación 
y capacitación por parte de la Coordinación de Tutorías de la Facultad; de 
Profesores Coordinadores, de la Asesoría Pedagógica y asistieron, también, 
a un Seminario Taller denominado «La tutoría universitaria como proceso 
orientador» coordinado por la Docente Invitada Dra. Marina Müller, destacada 
especialista en el tema.

2.1. Desde la Gestión Académica 

Planificación
En el año 2009, se comienza a trabajar en la implementación del Sistema.
Durante el mes de febrero de 2010, se llevaron a cabo reuniones en el Rec-

torado de la unl con representantes de las unidades académicas cuyas carreras 
están incluidas en el Proyecto paceni. 

El propósito de las mismas se centró en intercambiar experiencias para el 
mejoramiento de la organización y funcionamiento del proyecto. Se acorda-
ron criterios comunes acerca del rol de los tutores y su desempeño. Además, 
se propusieron los primeros lineamientos para evaluar el desarrollo de las 
actividades del programa.

Por otra parte, se comenzó a trabajar en la organización de ateneos para 
docentes de primer año.

Organización
Ya en el ámbito de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas, la Gestión 

se propuso mejorar la organización del trabajo del grupo de tutores.
Se contó con un grupo de tutores generales y con un grupo de tutores 

disciplinares.
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Se procedió a asignarle a cada tutor general una comisión de cursado de las 
materias correspondientes al ingreso. De esa manera, cada uno de ellos contó 
con un grupo de alumnos a los que debía realizarle un seguimiento, tanto 
durante el cursado de las asignaturas como a lo largo del año académico.

Con respecto a los tutores disciplinares, se fijaron distintas comisiones de 
consulta sobre aspectos de índole científica y metodológica, se abrió un registro 
de alumnos interesados, se registró su asistencia a las mismas. Asimismo, para 
cada una de estas comisiones se asignó un tutor general para su seguimiento.

Todos los tutores fueron coordinados y supervisados por tres tutoras do-
centes.

Además, y organizado por la unl, se realizó en 2010 un Ateneo para Docen-
tes de Primer Año, en el cual se abordaron, entre otras, cuestiones generales 
referidas a aspectos didácticos y cuestiones específicas referidas a lo disciplinar. 

Ejecución
Los tutores generales se desempeñaron efectivamente en las comisiones de 

cursado de asignaturas de primer año. 
Los tutores disciplinares atendieron comisiones de consulta, para las cuales 

se asignaron también a tutores generales.
Tanto los tutores generales como los disciplinares se relacionaron de manera 

presencial con los alumnos asignados y establecieron comunicación personal, 
además, por medio del correo electrónico (tanto particular de cada tutor, como 
a través de la casilla general con que cuenta el grupo de tutores). Corresponde 
destacar, entonces, que la atención a los alumnos ingresantes tuvo un enfoque 
especialmente personalizado.

Todos los tutores debieron completar una planilla de asistencia a los en-
cuentros presenciales en las correspondientes comisiones, tanto de cursado 
como de consulta.

Los tutores generales atendieron consultas de carácter administrativo y de 
adaptación a la vida universitaria, entre las cuales se destacan: cómo realizar 
las inscripciones a los exámenes; cuestiones relacionadas con la obtención del 
certificado médico de ingreso; cuáles son las asignaturas que pueden cursar; 
cómo funciona la inscripción online.

Los tutores disciplinares, por su parte, evacuaron consultas sobre Contabi-
lidad y Matemática, principalmente en su parte práctica, y con el apoyo de 
los docentes de las respectivas cátedras.

2.2. Formación y Capacitación en la Acción

Desde la Coordinación Académica
En el ámbito de fce se mantuvieron instancias sistemáticas de apoyo y co-

laboración en acciones tutoriales desde la Coordinación Académica, desde los 
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Docentes de Asignaturas de 1er año, desde docentes Coordinadores de Tutoría 
y desde Asesoría Pedagógica.

Respecto de acciones de Capacitación en la Acción se realizaron reuniones 
entre tutores, docentes coordinadores de tutores y docentes de las asignaturas 
involucradas en el sistema. Según criterios, los temas abordados y consultados 
en las mencionadas reuniones fueron:

• De índole administrativa: uso del sistema siu guarani; obtención de 
certificado de alumno regular; régimen de asistencia; solicitud de cambios 
de comisiones; lugar de presentación de certificados médicos; lugar de ins-
cripción para rendir y para cursar; lugar de presentación de cartas al Decano; 
documentación necesaria para la solicitud de becas de estudio.

• Relacionadas con la carrera: correlatividades; promociones; perfil de egresa-
do de la carrera; ámbitos de acción de las tres carreras de grado que se cursan 
FCE; turno Intermedio: conveniencia de rendir determinadas materias; tiempo 
a dedicar al estudio; técnicas de estudio.

• Diversas: actividades deportivas que se realizan en la facultad, ya sea vía 
agrupaciones estudiantiles o de manera institucional; Beneficios y forma de 
adhesión a los beneficios de la Obra Social unl; obtención de la credencial 
medio boleto estudiantil; líneas de colectivo que llevan a la facultad.

Desde la Asesoría Pedagógica
Desde Asesoría Pedagógica se atiendió a los tutores en consultas individuales 

y grupales; presenciales y virtuales. 
Los fundamentos de las acciones de formación docente y personal de los 

tutores tienen sustento en teorías pedagógicas, didácticas y psicológicas de 
índole cultural, comprensivo y crítico.

Se trabajó con enfoque clínico, considerando que la atenta y respetuosa 
escucha de lo que le sucede al «otro», —en este caso el estudiante—, permite 
al interlocutor, en —este caso el tutor—; descentrarse, colocarse en otro lu-
gar. Desde allí, contando con su experiencia de vida personal y especialmente 
estudiantil; aportar a la comprensión de lo que acontece al estudiante novato, 
colaborando en la búsqueda de soluciones y en intentos de superación de 
dificultades.

La práctica de «la escucha» es un ejercicio que posibilita la descentración del sujeto 
y favorece la comprensión de las situaciones y procesos por los que transita el otro, 
de ésta manera en una actividad de tipo «colaborativa», ambos implicados —ambos 
diversos— resultan favorecidos. (garramuño fce 2010)
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Se buscó que el tutor se forme, en el entorno de los grupos en los que actúa, 
en un intento de que construya con el aporte de los otros, su propio camino 
de formación profesional «el desarrollo de la personalidad de cada uno se cons-
tituye, ciertamente, mediante identificaciones a individuos, pero igualmente 
a través de actividades en el seno de pequeños colectivos institucionales con 
sus semejantes: en una clase, en la escuela» (mendel 1996) 

Taller para docentes que atienden tutores
Taller destinado a docentes que atienden tutores denominado «Repensando 

la tarea docente en los primeros años» Proyecto paceni 2009
El mismo tuvo como propósito: «Generar un espacio de intercambio, re-

flexión y producción vinculado a las acciones implementadas por docentes 
universitarios en el marco del Proyecto paceni»

Las actividades desarrolladas fueron:
Presentación del Taller dentro del Proyecto paceni, Trabajo grupal, Sociali-

zación y devolución de las producciones, Evaluación de la Jornada
Asistieron veintiseis (26) docentes de las siguientes Carreras de Grado: 

Contador Público Nacional, Lic. en Administración, Lic. en Economía, 
Lic. en Biotecnología, Lic. en Nutrición, Ingeniería en Informática, Lic. en 
Matemática Aplicada, Prof. y Lic. en Química, Prof. en Matemática, Prof. en 
Biología y Lic. en Biodiversidad. El mismo tuvo lugar en el Ateneo del Rec-
torado de la Universidad y estuvo planificado y coordinado por las Asesoras 
Pedagógicas de las Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ciencias 
Económicas, Ingeniería y Ciencias Hídricas, y Humanidades y Ciencias y 
surge como una respuesta a la convocatoria de la Dirección de Enseñanza de 
Grado, dependiente de la Secretaría Académica de la unl.

Como instancia final del Taller se procedió a realizar la siguiente «devolución»:

Respecto de la actividad de trabajo grupal de reflexión, y a modo de devolución 
de las presentaciones de cada grupo, se puede arribar a lo siguiente:
Las acciones predominantes que se están llevando a cabo en las distintas Unidades 
Académicas, tienen relación directa con Recepción del Ingresante (I) y Retención 
del estudiante. (II)
I. Considerando la brecha que existe entre la «cultura joven» con la que llegan 
los ingresantes y la «cultura académica» predominante en la Universidad y en 
sus correspondientes Casas de Estudio, los docentes de las cátedras de 1º año de 
las carreras involucradas en el Proyecto, generan y aplican estrategias que actúan 
como «puentes entre culturas». 
El sistema de tutores brinda una interesante alternativa a la situación planteada. 
El tutor podría ubicarse en lo que se denomina «generación intermedia»
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El tutor actúa como mediador entre la institución, los docentes y los estudiantes. 
La díada docente–alumno, puede convertirse en tríada: docente–tutor–alumno.
El tutor, por proximidad generacional tiene acceso a la cultura joven.
El tutor, por ser estudiante avanzado o graduado tiene acceso y convive con la 
cultura académica.
El tutor colaborando con la institución, con los docentes y con los estudiantes 
favorece la recepción de los ingresantes.
II. Dentro de las funciones y acciones de los docentes universitarios está la «For-
mación de Recursos Humanos». El docente que atiende tutores es un docente que 
se hace cargo de la mencionada función. 
Esas acciones se pueden incluir en un «Sistema de Apoyo y Acompañamiento a 
Tutores» donde los conocimientos y la experiencia de los docentes aporten a su 
formación.
El tutor colaborando con la institución, con los docentes y con los estudiantes 
favorece la retención de los estudiantes (informe 2009)

Presentación de trabajos en congresos y encuentros
• Ponencia: «Colaborando con el mejoramiento de la enseñanza en primer 

año de las Carreras de Grado en la Facultad de Ciencias Económicas unl 
Apoyo al Sistema de Tutorías». Segundo Encuentro Nacional de Prácticas de 
Asesorías Pedagógicas Universitarias. Facultad de Filosofía y Letras. Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires marzo 2010.

• Ponencia: «Aportes a la formación de tutores generales y disciplinares 
dentro del entorno académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Litoral». Primer Congreso Argentino de Sistemas 
de Tutorías en Carreras de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Económicas, Informáticas y Afines. Universidad Nacional de Misiones – 
Oberá. Septiembre 2010.

• Ponencia: «Seguimiento y evaluación de dispositivos de intervención 
tutorial en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional del Litoral». II Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías. 
Su Evaluación. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Octubre 2011

Desarrollo de Cursos
Participación en el desarrollo del Curso de Formación de Tutores en el marco 

del paceni – Curso de Capacitación destinado a Alumnos Tutores: «Aprender 
el oficio de tutor en la universidad» años 2010/ 2013.
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Participación en Publicaciones
Colaboración en la redacción del artículo: «La formación de los alumnos 

tutores: un aporte para mejorar el ingreso y la permanencia en la Universidad 
Nacional del Litoral» Revista: El aula Universitaria. N° 12 (2010) Santa Fe, 
Universidad Nacional del Litoral. Gabinete Pedagógico Facultad de Bioquí-
mica y Ciencias Biológicas. 

3. Impacto

Los datos y opiniones siguientes permiten reflejar el impacto que ha pro-
ducido la implementación del Proyecto entre los estudiantes ingresantes y 
cursantes de las primeras asignaturas de la Carrera.

3.1. Desde lo cuantitativo 

Año 2009
Alumnos que aprobaron el Ingreso:
En el período mencionado, se han anotado para ser contactados por los 

tutores alrededor de trescientos sesenta y nueve (369) alumnos, de los cuales 
aproximadamente cuarenta y cuatro (44) han realizado consultas.

De los alumnos anotados, más del cincuenta y uno por ciento (51%) procede 
de la Ciudad de Santa Fe, mientras que alrededor del treinta y tres por ciento 
(33%) tiene como lugar de origen el interior de nuestra provincia. El resto de 
los alumnos proviene de provincias vecinas.

Más del ochenta por ciento (80%) de los alumnos que no provienen de la 
Ciudad de Santa Fe, residen en ella.

Alumnos que no aprobaron el Ingreso:
Cabe destacar que, a diferencia de los alumnos que aprobaron el ingreso, 

más del cincuenta por ciento (50%) de estos alumnos no proviene de la Ciu-
dad de Santa Fe.

• Matemática Básica
De un total de cincuenta y siete (57) alumnos inscriptos a las tutorías, treinta 

y nueve (39) han concurrido a las clases. De los alumnos presentes, aprobó la 
primera parte de la materia, en el Turno de Mayo, aproximadamente el dos 
y medio por ciento (2.56%).
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•  Contabilidad Básica
Se inscribieron a las tutorías ciento treinta y nueve (139) alumnos, de los 

cuales concurrieron efectivamente ciento ocho (108). De los alumnos presentes, 
aprobó la primera parte de la materia, en el Turno de Mayo, aproximadamente 
el cuarenta y uno por ciento (40.74%).

Año 2010
Alumnos que no aprobaron el Ingreso:

• Matemática Básica 
Se inscribieron a las tutorías noventa y ocho (98) alumnos, de los cuales 

concurrieron efectivamente cuarenta y seis (46). De los alumnos presentes, 
aprobó la primera parte de la materia, en el Turno de Mayo, aproximadamente 
el cuarenta y siete por ciento (46.94%).

• Contabilidad Básica
De un total de ciento veinticuatro (124) alumnos inscriptos a las tutorías, 

sesenta y cuatro (64) han concurrido a las clases. De los alumnos presentes, 
aprobó la primera parte de la materia, en el Turno de Mayo, aproximadamente 
el diecinueve por ciento (19.35%).

Año 2011
Alumnos que no aprobaron el Ingreso:

• Matemática Básica 
De los alumnos asistentes a los encuentros, aprobó la primera parte de la mate-

ria, en el Turno de Mayo, aproximadamente el sesenta y ocho por ciento (68%).

• Contabilidad Básica
De los alumnos asistentes a los encuentros, aprobó la primera parte de la 

materia, en el Turno de Mayo, aproximadamente el ochenta y ocho (88%).
Cabe destacar que se produjeron cambios en el dictado y evaluación de las 

asignaturas, los cual también contribuyó al aumento de las cifras, en compa-
ración con los dos años anteriores.

3.2. Desde lo cualitativo

Respecto de quienes ejercieron la función de tutor
Favoreció el comienzo de la Formación de Recursos Humanos, conside-

rando que estos estudiantes avanzados, muy próximos a graduarse además 
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de ejercer la profesión lograda, podían iniciar su formación como futuros 
docentes universitarios.

Respecto de quienes recibieron el apoyo y acompañamiento tutorial
En el comienzo del desarrollo de sus carreras universitarias,    Tuvieron la 

oportunidad de contar con una persona próxima en edad, suficientemente 
formada en lo académico, en lo disciplinar y en lo administrativo con quien 
poder contar pasa salvar las iniciales dificultades y desorientaciones que plantea 
la novedosa vida universitaria.

Apreciación general
A lo largo de los tres años de implementación y desarrollo del Proyecto, las 

acciones emprendidas permitieron advertir una significativa mejora dentro del 
mismo Sistema General de Tutorías. Mejoras que contribuyeron a favorecer 
la inserción y la permanencia de los estudiantes en las Carreras y que además 
posibilitaron formar y acompañar tutores durante su desempeño como tales.

4. Acciones evaluativas

Actividades de evaluación de proceso y de evaluación de producto imple-
mentadas durante el desarrollo del Proyecto paceni en el entorno académico 
de fce justifican las siguientes apreciaciones y eventuales propuestas.

Respecto de las acciones organizativas
Los ámbitos organizativos y de formación y capacitación pedagógica de los 

tutores fueron puestos en proceso de evaluación mediante la recopilación y 
procesamiento de datos informativos y la aplicación de encuestas.

Por otro lado en el ámbito de fce se mantuvieron instancias sistemáticas de 
apoyo y colaboración a través de las siguientes acciones:

Encuentros desde la Secretaria Académica y Coordinadores con los profe-
sores titulares a cargo de las asignaturas dictadas durante el primer año de las 
carreras de la fce.

Reuniones quincenales de los Coordinadores con los alumnos Tutores para 
evaluar las comisiones asignadas a cada uno, y compartir las experiencias sobre 
diferentes cuestiones planteadas por los ingresantes.

Controles sobre la asistencia de los Tutores a las comisiones asignadas a través 
de una planilla que debían firmar los docentes que dictaban las asignaturas 
correspondientes.

Instancias evaluativas del trabajo tutorial
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Para la evaluación de las acciones realizadas por los tutores de fce se dise-
ñaron dos instancias:

Primera instancia: a cargo de los propios alumnos realizada mediante un 
Taller evaluativo de Tutores paceni. 27 de junio 2011.

Con metodología de taller de producción los doce (12) tutores asistentes 
trabajaron en: 

Identificar: beneficios del sistema y dificultades en el trabajo tutorial.
Para la evaluación entre los pares Tutores, en el taller, se recopiló informa-

ción por medio de una técnica de toma de decisiones en grupo. Para ello, se 
formaron tres grupos de cuatro tutores. El Taller se inició con la entrega de las 
consignas que solicitaban a los participantes: «identificar dos dificultades y dos 
aspectos positivos» que los tutores considerasen «influyen para el desempeño 
de sus funciones»; para luego acordar grupalmente y seleccionar aquellas más 
relevantes que fueron entregadas por escrito a los Coordinadores.

En un segundo momento se les propuso «realizar una lista de cinco acciones 
sugeridas (con un orden de prioridad) para mejorar su actuación», las cuales se 
pusieron en común —en la pizarra— y a partir de allí se generó un interesante 
debate entre los participantes, rescatando de esta manera, las sugerencias más 
acordadas.

En el trabajo de taller y dentro de las dificultades mencionadas por los tutores 
en el ejercicio de su rol se puede destacar lo siguiente:

• La falta de un espacio físico dentro del edificio de la Facultad donde se 
centralice y visualice el trabajo de los tutores. El mencionado espacio facilitaría 
los encuentros y permitiría mantener horarios sistemáticos de atención de 
consultas de los ingresantes y estudiantes con sus respectivos tutores.

• La atención de grupos de ingresantes o estudiantes muy heterogéneos tanto 
en lo referido a su formación académica, como a sus características personales 
y culturales. La mencionada diversidad complejiza el trabajo del tutor, hace 
difícil los procesos de comunicación y abordaje de sus acciones.

• Por escasa o incompleta información respecto del Sistema de Tutorías 
vigente en la Facultad, docentes de diferentes asignaturas ignoran el trabajo 
de los tutores o le asignan escaso valor a la función tutorial.

Segunda instancia a cargo de los alumnos participantes en las tutorías del 
año 2010, mediante la aplicación de una encuesta estructurada.

La evaluación a cargo de los alumnos se realizó a través de una encuesta 
estructurada que debía ser respondida por los ingresantes y cursantes y devuelta 
a los Coordinadores.

En el mencionado instrumento de recopilación de información:
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Se recaban datos sobre el propio desempeño de los alumnos al finalizar el 
primer año de su carrera y se solicita su opinión sobre las acciones tutoriales 
recibidas.

En lo relacionado con las Acciones de Formación 
y de Capacitación en la Acción
En el ámbito de las Acciones de Formación y Capacitación emprendidas 

y luego de realizar un minucioso registro de las acciones emprendidas y el 
procesamiento de la mencionada información, se pueden mencionan los 
siguientes resultados:

Altos índices de presencialidad y altos índices de promoción de los trabajos 
que acreditan los cursos de capacitación para tutores organizados e implemen-
tados por la Universidad Nacional del Litoral (100%), evidencian el profundo 
compromiso que los alumnos tutores de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la unl y los Becarios unl de fce tienen para con el ejercicio del rol de tutor 
y con el cumplimiento de las funciones que ese rol requiere.

5. Reflexiones

Considerando la extensión y diversidad de la información presentada, se 
puede expresar que los emprendimientos de formación, apoyo y monitoreo del 
trabajo tutorial pueden ser considerados de calidad y pertinentes, no obstante 
se han detectado dificultades cuyas causales son inter institucionales y otras 
externas a la universidad.

En relación con dichas dificultades, la Facultad se encuentra planificando 
acciones para superarlas, atendiendo especialmente a la falta de espacio físico, 
a la necesidad de intensificar los encuentros entre tutores y alumnos y a la ne-
cesidad de profundizar el conocimiento el Sistema de Tutoría en los docentes.

Desde la Universidad a través del Sistema de Articulación con el Nivel Medio 
se trabaja intensamente en acciones de coordinación entra Niveles.

Se entiende que los emprendimientos enunciados aportarán a afianzar los 
Sistemas Tutoriales de diversos tipos y de esa manera facilitar el ingreso y 
asegurar la permanencia de los estudiantes en la Casa de Estudios.
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El ingreso a la universidad siempre ha sido un desafío para quienes deciden 
hacerlo porque se ponen en juego trayectorias previas: pedagógicas, culturales y 
sociales amplias, se genera un encuentro de experiencias no siempre armonioso 
y fructífero y porque implica una apuesta no sólo personal de formación, sino 
también institucional y colectiva, en tanto se suceden múltiples definiciones 
en torno a las implicancias de este ingreso (cfr. Carli, 2013). En estas múltiples 
decisiones, la universidad y cada unidad académica que recibe al ingresante 
tienen ante sí el enorme desafío de generar mecanismos y proyectos para 
promover su inserción a la educación superior y sostener en el tiempo la 
formación de un futuro profesional. 

Interesa compartir en esta instancia estrategias y acciones desarrolladas desde 
el Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de 
carreras de grado de ciencias exactas y naturales, ciencias económicas e informá-
tica (paceni) realizadas en esta unidad académica, las que se articularon con el 
Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
sostenido desde 2010 (Res. CD 375/10), el que se encuentra enmarcado en 
el Plan Institucional Estratégico (pie) de esta institución (Res. CD 760/10). 

Se pretende por tanto socializar los presupuestos, dimensiones y líneas de 
acción del Programa como marco de partida para analizar luego las diversas 
acciones realizadas y compartir algunas reflexiones que se desprenden de su 
puesta en marcha.

Capítulo 3
Acciones y decisiones político–académicas 
en torno al ingreso y la permanencia en la 
universidad. El desarrollo del Proyecto PACENI 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
y su vinculación a un programa institucional
~
Liliana Rossi / Julia Bernik / Milagros Sosa Sálico
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Universidad Nacional del Litoral
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1. Presupuestos, puntos de partida para discutir los lineamientos 
dentro de un Programa Institucional

En el Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias (fhuc) se plantean inicialmente los puntos de partida político–aca-
démicos que le asignan sentido. Aquí se los explicitará junto a los supuestos 
que los sostienen. 

En primer término, la asunción que el problema del ingreso en el caso particular 
de fhuc debe abordarse en tensión al desafío de la permanencia. Un rasgo determi-
nante que marca la problemática del ingreso en muchas facultades de universidades 
públicas es el de la masividad. Cuando el ingreso y la permanencia se vinculan con 
este rasgo son otros los caminos y las decisiones, en general, que marcan los pro-
gramas existentes. No es éste un rasgo característico de la problemática del ingreso 
y la permanencia en fhuc, sino más bien por el contrario, en tanto que convocar 
a un ingreso mayor se torna, en este caso, un desafío central y parte del horizonte 
que marca las decisiones y acciones que constituyen al presente. En tal sentido, 
las diferentes instancias que constituyen este programa no solamente atienden al 
estudiante, sino también, y especialmente, a los docentes–investigadores y a las 
diferentes propuestas de formación que ofrecen y desarrollan, así como a los vín-
culos que generan con las trayectorias particulares de investigación y de extensión. 
Es imprescindible reconocer que la problemática del ingreso y la permanencia en 
la universidad no puede circunscribirse en términos de aprendizaje e implicancias 
de este proceso, sino que, por el contrario, debe recuperarse este aspecto como 
primordial pero para comprenderlo en perspectiva con otras condicionantes (pe-
dagógicas, curriculares e institucionales en sentido amplio) que lo atraviesan y le 
asignan significaciones. (Programa de Ingreso y Permanencia, proipe:2)

Se pone en consideración aquí una perspectiva en torno a la formación y 
a la formación universitaria. Diversidad de estudios y avances teóricos han 
demostrado que el problema del desgranamiento y el abandono en la uni-
versidad no responden a una sola causa que se desprenda de las condiciones 
de formación previa, culturales, sociales y materiales, del estudiante. Más allá 
de estas condicionantes, se focaliza la mirada en la propuesta de formación, 
en el perfil de formación pretendido y, en definitiva, en el vínculo generado 
entre currículum universitario y sociedad. Así, la problemática de qué forma-
ción universitaria se genera y desde qué decisiones pasa a ser un escenario de 
estudio en donde la condiciones materiales y simbólicas con las que ingresa 
el estudiante a la universidad constituyen un aspecto preponderante a tener 
en cuenta, junto con otros igualmente relevantes tales como: las decisiones 
epistemológicas, disciplinares y curriculares que atraviesan cada una de las 
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propuestas y trayectorias de formación que los docentes desarrollan; los espa-
cios que se generan para la habilitación, discusión y producción de consensos 
en torno a la formación; los mecanismos creados para revisar y mejorar estas 
propuestas y las trayectorias de formación de los docentes y de la institución 
(cfr. Litwin, 2012).

Con el proipe la Facultad de Humanidades y Ciencias apuesta a repensar el 
ingreso en estos términos pedagógicos y político–académicos y a reposicionar 
la discusión de la formación no sólo en los procesos de aprendizaje, sino y 
sobre todo en los procesos de enseñanza y formación.

Como otro presupuesto fundamental, en segundo término, es importante des-
tacar la tradición que la fhuc ha logrado consolidar en la región en torno a la 
formación docente y a la formación del investigador. Eso es, la recuperación del 
mandato fundacional que origina la creación tanto de los profesorados como de 
las licenciaturas, centrado en el fortalecimiento disciplinar, rigurosidad científica 
y compromiso histórico y social como criterio sustancial que da origen a la diver-
sidad de ofertas de formación. Mandato que interpela la fuerza de la demanda de 
mercado como causal legítimo de constitución de una oferta académica. Advertirlo, 
impele a reconocer el hilo histórico que nutre al presente programa. (proipe:2–3)

Así, este Programa de Ingreso pretende reubicar una perspectiva en torno a 
la relevancia de una formación de calidad para los docentes y los licenciados 
frente a la creciente desvalorización social de estas opciones profesionales 
y ante la marcada preponderancia que adquieren otras a las que se asocia 
frecuentemente un rédito económico y de prestigio social históricamente 
consolidado en algunas casos.

La Facultad sigue apostando por la consolidación de una formación episte-
mológica y disciplinarmente rigurosa, pedagógica y socialmente comprome-
tida, para lo cual se aboca a la tarea de revisar los diferentes aspectos que la 
hacen posible y de decidir a partir de ello.

En último término, es particularmente relevante el reconocimiento que se le asigna 
a la formación de profesores y de licenciados a nivel nacional, fundamentalmente 
en los últimos años con la sanción de la nueva Ley Nacional de Educación y con la 
creación, en consecuencia, del Instituto Nacional de Formación Docente (infod). 
Un rasgo que constituye a los lineamientos oficiales y que encuentra en el interior 
de la universidad un terreno propicio para debatir perspectivas y lineamientos 
en torno a la formación universitaria en general y docente en particular, revisar 
trayectorias, afianzar decisiones y justificar nuevas. Desde aquí, entonces, el pro-
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blema del ingreso y la permanencia en la universidad en la fhuc adquiere nuevos 
matices a la luz de estos recientes desafíos y demandas. (proipe:3)

Por tanto, es necesario reconocer el lugar que se le empieza a asignar a la 
formación de los docentes y de los licenciados, en el escenario de las decisio-
nes y acciones que a nivel nacional se vienen desarrollando. El Programa de 
Ingreso y los proyectos que se han articulado al mismo procuran atender estas 
condiciones y posibilidades, y aportar en este sentido a las nuevas discusiones, 
debates y proyecciones que comienzan a realizarse. 

1.1. Dimensiones abarcativas para abordar el ingreso 
y la permanencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias

En relación con las dimensiones que conforman el Programa, la dimensión institu-
cional se define a partir del reconocimiento de los múltiples espacios en los cuales 
se inserta y, a la vez, depende, este proyecto político. En tal sentido se involucran: 
el nivel secundario de enseñanza, por un lado, y las diferentes secretarías de la 
Universidad Nacional del Litoral, tales como: la Secretaría Académica, la Secretaría 
General con el Programa de Información y Análisis Institucional (piai), y la Secre-
taría de Bienestar Universitario con el área de Becas y el Programa unl Accesible, 
por el otro.  En relación con la fhuc el área principalmente involucrada es la 
Secretaría Académica, particularmente a través de la Subsecretaría de Enseñanza 
de Grado y la Coordinación de Carreras de grado y Atención al Estudiante y de la 
Dirección de Educación a Distancia y Carreras a Término (procat). Al respecto, 
se considera imprescindible señalar que las políticas de coordinación y articulación 
son claves para la coherencia y continuidad de cada uno de los espacios de trabajo 
que dan sentido al presente Programa. (proipe:3)

La dimensión académica incluye un análisis y reflexión de los planteamientos 
curriculares existentes que contribuya a identificar, analizar y sistematizar las pro-
blemáticas que requieren ser atendidas para el reconocimiento de las trayectorias de 
aprendizaje de los estudiantes de los primeros años. En tal sentido es importante 
atender los diferentes niveles de concreción del currículum universitario (linea-
mientos generales ministeriales y de la propia Universidad Nacional del Litoral, 
particulares de la unidad académica y áulicos) que se manifiestan en la estructura 
curricular de los ciclos iniciales y marcan los diferentes modos de intervención 
de la comunidad educativa de la propia facultad (…) Esta dimensión académica 
incluye entonces todas aquellas normativas (…) como también las prácticas par-
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ticulares y colectivas que se disponen cotidianamente en la unidad académica, 
para ponerlos en marcha. (proipe:3–4)

Por último, la dimensión administrativa refiere a todos los procesos técnicos que 
apoyan la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo de la facultad 
(desarrollo de Siu Guaraní, Calendario Académico, Oferta académica, entre otros). 
(…) es insustituible en tanto condición de posibilidad para viabilizar y optimizar 
decisiones. (proipe:4)

Las dimensiones señaladas como constitutivas del Programa de Ingreso 
refieren a una perspectiva en torno a la construcción de un currículum uni-
versitario que interpela aquella visión que centra la posibilidad de un cambio 
y de una mejora en la modificación de un plan de estudios, tratándose, por 
tanto, de redimensionar las implicancias de este cambio y mejora. Frecuente-
mente se centran las expectativas de cambio en la modificación de un plan de 
estudios, desconociendo que el mismo es un producto histórico, delimitado 
y posible sobre un recorrido disciplinar por aquellos campos que se priorizan 
como imprescindibles para la formación del futuro profesional. Este cambio 
es el resultado siempre provisorio de debates, acuerdos y disensos en torno a 
los saberes considerados necesarios por la comunidad académico–científica, 
en un tiempo histórico determinado y dentro de ciertas condiciones institu-
cionales que lo marcan. 

Es importante reconocer este significado para los planes de estudios y redi-
mensionarlos en torno a una propuesta curricular amplia; esto es, a las otras 
decisiones que lo atraviesan, condiciona su desarrollo y marcan el sentido 
de las direcciones que se toman y que exceden la decisión epistemológica y 
disciplinar particular. En esta perspectiva, se recupera la consideración en 
torno al currículum como un proyecto político que es síntesis de múltiples 
decisiones y que se conforma por aspectos formales y procesales (De Alba 1995). 
Esto significa que aquellas normativas que delimitan y pautan el escenario de 
formación en general (el plan de estudios, entre otros) están marcadas por 
un devenir que condiciona su puesta en práctica, que las modifica, las revisa 
y les asigna lógicas propias. 

1.2. Líneas de acción y puesta en marcha del PROIPE

El Programa desde al año 2010 a la fecha está avanzando, con diferentes 
énfasis y tiempos, en la concreción de las siguientes acciones previstas: 
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a) Diagnóstico sobre el ingreso y la permanencia en la fhuc.
b) Desarrollo de instancias institucionales destinadas al seguimiento y mo-

nitoreo del desempeño de los estudiantes ingresantes. 
c) Profundización de acciones de articulación con el nivel secundario. 
d) Fortalecimiento de los espacios de articulación entre el grado, el posgrado 

y el desarrollo de la investigación y la extensión.
e) Discusión, análisis e intercambio sobre las propuestas de formación de 

los docentes de los ciclos iniciales.

2. Desarrollo del Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la 
enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ciencias Económicas e Informáticas (PACENI) en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias

Las acciones desarrolladas en el marco de este proyecto se destinaron a 
estudiantes y docentes de las siguientes carreras de grado: Profesorado de 
Matemática, Profesorado de Biología y Licenciatura en Biodiversidad.

2.1. El espacio del tutor, su trabajo al interior del aula, 
su relación con los equipos de cátedra y sus pares

En el espacio de tutoría se relacionan diversos actores institucionales y se 
articulan acciones entre la unidad central y las distintas unidades académicas. 
En el ámbito de fhuc desarrollan su labor como tutores vinculados al ingreso 
quienes han obtenido Becas de Tutoría y Apoyo al ingreso y permanencia 
de estudiantes de la unl, Becarios paceni y Becarios Bicentenario. Además, 
algunos estudiantes tienen la posibilidad de obtener Becas de tutoría en Mate-
mática y Letras para el ingreso a la Escuela Industrial Superior de la unl, que 
desde 2011 incluye la selección por parte de la fhuc de estudiantes avanzados 
de los Profesorados en Letras y Matemática.

Las actividades, planificaciones y tareas de todos los tutores se han enmar-
cado en los programas institucionales orientados al ingreso; particularmente 
desde la facultad se ha priorizado la integración de los mismos al proipe.

Por esta razón, desde el año 2010 se desarrolla la «Jornada de Intercambio 
de tutores de la fhuc» con el fin de intercambiar experiencias, información 
e inquietudes entre los tutores, los estudiantes (especialmente los del primer 
año), los directores y coordinadores de carrera, los docentes del ciclo inicial y la 
Secretaría Académica de la fhuc. Su realización se implementó a mediados de 
ese año a fin de analizar posibles ajustes en las estrategias de trabajo, realizar la 
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presentación de informes parciales y el seguimiento de la labor de los tutores, 
y detectar así fortalezas y dificultades en la construcción de estos espacios de 
intercambio y participación colectiva.

En referencia a las estrategias específicas abordadas en el caso de las tuto-
rías paceni, se comenzó con la planificación de las actividades de los tutores 
mediante un trabajo coordinado en el que participaron las directoras de las 
carreras de Ciencias Naturales y de Matemática de la fhuc y la Dirección de 
Coordinación de Carreras y Atención al Estudiante. Tales acciones se realizaron 
con el fin de orientar a los estudiantes tutores en su nuevo rol y propiciar su 
intercambio con los estudiantes y docentes de las asignaturas o áreas elegidas 
para realizar las distintas actividades. 

A continuación se presentan las carreras y asignaturas en las que, en los años 
en que se desarrolló este proyecto en la fhuc (2009–2011), fueron desarrolladas 
las tutorías:

Área Carrera Asignaturas

Ciencias 
Naturales

Licenciatura en 
Biodiversidad y 
Profesorado en Biología

Introducción a la Biodiversidad
Química General e inorgánica
Química Orgánica
Física General
Ecología General
Matemática Básica

Matemática Profesorado 
en Matemática

Matemática Básica
Cálculo I
Cálculo II

Cuadro 1: Áreas disciplinares y asignaturas en las que se desarrollaron 

las tutorías PACENI 

En el marco de este proyecto se desarrollaron en las siguientes actividades:

a) Participación en espacios institucionales de intercambio de experiencias 
y producciones. Se priorizó la participación de los becarios y tutores en los 
siguientes encuentros: 
• Jornadas del Ingresante a la fhuc 
• Jornadas de Tutores de la fhuc 
• Expo–Carrera de unl
• Congresos nacionales de tutoría
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Asimismo, se efectuaron diversas reuniones de trabajo con los profesores de 
los ciclos iniciales, los tutores paceni y miembros de Secretaría Académica. 
Los aportes producidos en estos encuentros fueron sistematizados y se utili-
zaron para implementar diversas acciones destinadas a los estudiantes de los 
ciclos iniciales.

b) Participación en el Ciclo de formación de tutores sobre problemáticas 
del alumno ingresante y del primer año: de la teoría al diálogo. Los tutores 
paceni de fhuc participaron en todas las instancias de formación de tutores 
de la unl, se comprometieron con los trabajos propuestos y realizaron una 
evaluación muy positiva de las mismas.

c) Construcción del Plan de Desarrollo de la tutoría con las directoras de 
carrera y con los equipos docentes de cátedras. Este tipo de intercambios ha 
permitido delinear actividades acordes a las necesidades de los estudiantes, 
tanto las que remiten a los modos de aprender como a las que se relacionan 
con las problemáticas propias de cada disciplina. Permitió, asimismo, trabajar 
coordinadamente con otros tutores y/o adscriptos quienes, simultáneamente, 
desarrollaban tareas en el marco de la cátedra y con estudiantes ingresantes. 
En tal sentido y entre las actividades más significativas que los tutores han 
realizado podemos mencionar:
• Relevamiento de dificultades académicas y de inserción en el espacio 

universitario de la carrera. En este aspecto la relación del tutor paceni con el 
equipo de cátedra ha sido prioritaria para el desarrollo del proyecto ya que 
desde su rol se contribuyó al reconocimiento de los distintos espacios académi-
cos en el marco de la carrera, abriendo instancias para la consulta permanente 
en relación con el conocimiento de los ingresantes del plan de estudios y del 
perfil de la carrera.

En este contexto las tareas habituales desarrolladas por los tutores fueron las 
de brindar herramientas para promover la lecto–compresión de los textos, el 
acompañamiento en los trabajos prácticos y/o laboratorios y en la selección 
de los materiales de estudio. Es destacable la realización de encuentros para 
consultas, salidas a campo (especialmente a la Reserva Ecológica de la unl) y la 
realización de simulacros de exámenes para ambientar al compañero ingresante 
en las actividades propias de la autogestión académica.
• Acompañamiento para el uso de espacios académico–administrativos de 

la Facultad. Desde el momento en que los estudiantes iniciaron sus actividades 
en la facultad los tutores se vincularon a ellos mediante su participación en las 
Jornadas del ingresante. En las mismas, si bien se proporcionaban materiales 
impresos con información institucional, los estudiantes contaban con la guía 
de los tutores paceni para reconocer lugares y procesos destinados a la gestión 
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académico–administrativa que acompaña la vida universitaria, además de aque-
llas acciones destinadas a la utilización del Sistema siu guarani, inscripción a 
exámenes, manejo de becas, comedor estudiantil, acceso al material de estudio 
y ejercicio de la ciudadanía universitaria.
• Difusión del espacio de la tutoría. Si bien el ámbito natural de desarrollo 

de las tutorías paceni es el espacio áulico, los tutores llevaron a cabo diversas 
estrategias de comunicación con sus compañeros. Algunos de ellos establecie-
ron vínculos mediante el acompañamiento en el aula virtual de la asignatura 
y el encuentro en la biblioteca o la oficina de la Coordinación de Carreras y 
Atención al Estudiante de fhuc, y en su mayoría utilizaron las redes sociales 
para fortalecer la tutoría a distancia y promover la difusión de jornadas, charlas, 
congresos, eventos en la facultad y en la Universidad y boletines electrónicos 
referentes a temas relacionados con la carrera.
• Implementación de encuestas. Mediante el diseño de estos instrumentos 

de recolección de información, los tutores procuraron conocer los intereses 
de los estudiantes respecto de la carrera, relevar información sobre el material 
de cátedra y/o sobre el resultado de actividades llevadas a cabo en el ámbito 
de las distintas asignaturas y detectar problemáticas vinculadas al cursado.

Asimismo, y a fin de indagar en los estudiantes diversos aspectos que se 
relacionan con la construcción de su «rol como estudiantes universitarios», 
se realizaron aportes para la construcción de una encuesta diseñada por los 
equipos de rectorado de unl, con la participación de los tutores en el proceso 
de aplicación de la misma.

d) Fortalecimiento de lazos afectivos y contención entre pares. El acompaña-
miento de los tutores para lograr la autogestión de los estudiantes ingresantes 
fue sostenido en el tiempo y mediante el mismo se promovió el encuentro y el 
reconocimiento del otro como un par, un amigo y un compañero de la facultad.

Se presenta a continuación palabras de tutoras paceni que desarrollaron su 
labor en el año 2010. Una de ellas en su informe final expresó: 

Principalmente se notó una falta de adaptación al ritmo universitario, entre ellos el 
tener que acostumbrarse a un ritmo horario diferente de cursado (de mañana y de 
tarde), al que experimentaron en el nivel secundario. Generalmente coincidieron 
en reconocer el gran salto de la escuela secundaria a la universidad, una expresión 
textual de un alumno refleja tal afirmación: «El cambio no es menor, creo que la 
exigencia y la cantidad de contenidos es mucho mayor. Que el salto es bastante 
grande debido a la diferencia en el grado de contenido, esto se podría solucionar 
con un plan de estudio secundario más exigente y abundante». Destaco además 
la experiencia de otra alumna, en la que sus expresiones reflejan la importancia 
del desarrollo de la autonomía en la universidad: «Cuando entré a la universidad, 



44

al finalizar la secundaria me gustó, recuerdo que me habían asustado con la vida 
universitaria pero era genial, salías de la rutina de la escuela! Dejé y después em-
pecé por cuestiones personales, pero… aun me gusta. Uno es quien determina ser 
responsable o no, de la obligación de ir a clases, etc. Quizás el primer año cuando 
tenía 18 años no lo vi así y me arrepentí de dejar». 

Entre otras dificultades encontramos que algunos estudiantes tienen problemas 
para aprobar los cursos de articulación de la universidad, de ellos surgieron res-
puestas como éstas: «No tenía buena base en la secundaria, y en el momento de 
rendir los cursos de articulación, se me hizo complicado».
Entre otros inconvenientes se observó el cansancio o agotamiento de los alumnos, 
por ejemplo cuando tenían clases seguidas de matemática y química, ya que en 
ambas asignaturas se necesita mayor atención para la comprensión y resolución de 
ejercicios. Además se notó falta de comprensión y dificultades para la resolución de 
los ejercicios en los coloquios, ya que tenían problemas para razonar los ejercicios, 
dado que para muchos de ellos esa era la primera vez que se encontraban con ese 
tipo de ejercitación. Pero pese a esto, no asistían a las clases de consulta propuestas 
por los profesores. Ante este hecho se insistió en que aprovechen estas clases extras y 
pregunten sin temor las dudas a los docentes. Los alumnos no están acostumbrados 
a consultar, prefieren cerrar la carpeta y dejar los ejercicios sin comprender para 
más tarde, y no quedarse después de hora a consultar con el docente.1

Otra tutora vinculada al área de Matemática realizó las siguientes aprecia-
ciones en su informe parcial:

Considero que muchas de las actividades realizadas fueron beneficiosas no solo 
para los alumnos ingresantes, sino también como aprendizaje personal. Durante 
este período de tutoría, comencé a recopilar y seleccionar problemas en los que 
se abordaran temas que los alumnos iban a trabajar durante sus primeras materias 
específicas para, de esta manera, colaborar en el proceso de «aprender a estudiar». 
Una de las primeras actividades que, considero, resultó favorable fue la de crear un 
grupo en facebook. Me parece importante destacar de esta actividad que mi rol fue 
acompañar a los chicos en el proceso de aprendizaje, complementar las actividades 
que desarrollaban en la cátedra y generar un lugar en donde el debate, el diálogo, 
las ideas y el trabajo en grupo tomaban un papel esencial. Un paso a seguir, puede 
ser generar un espacio para poder incentivarlos a los chicos, mostrándoles que una 
actitud optimista puede generar mejores resultados y que los tiempos de cada uno 
son distintos, por lo que no tienen que tener tan en cuenta cómo van sus compa-

1 Tutoría Paceni realizada en el año 2010 y en el marco de la cátedra Química General e Inor-
gánica.
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ñeros, sino apuntar a mejorar y a superarse para alcanzar aquellos resultados que 
quieren obtener, siempre y cuando los quieran obtener. Creo que es conociendo 
la situación de los estudiantes como uno puede proponer distintos tipos de ayuda 
ya sea relacionado a las materias que están cursando como a otras dudas.

2.2. Desarrollo de dos acciones específicas que articulan 
tutorías y enseñanzas

Como consecuencia del trabajo realizado con los tutores surgieron dos pro-
puestas puntuales que, en el marco de las carreras involucradas, han tenido un 
impacto importante en la retención de los estudiantes de primer año. 

Precisamente, entre las dificultades observadas frecuentemente en estudian-
tes de las carreras vinculadas a las ciencias exactas y naturales, se detectaron 
problemas para el aprendizaje de nociones básicas de matemática, por lo que 
se estructuró un taller para favorecer su aproximación a esta disciplina, con 
la participación de docentes de primer año y tutores. Este espacio de trabajo 
ha permitido afianzar los procesos de construcción de conocimientos mate-
máticos así como generar diferentes instancias de aprendizaje para recuperar 
los distintos contenidos que se trabajan en el curso de articulación disciplinar 
ofrecido por la unl y en el que algunos estudiantes han demostrado un bajo 
rendimiento académico. Así, la concreción del Taller de Apoyo para el ingreso 
en el área de Matemática se ha presentado como un interesante dispositivo para 
atender las dificultades presentadas y promover el desarrollo de trayectorias 
académicas en los ciclos iniciales. 

En consonancia con ello y habiendo detectado la dificultad para cursar en el 
primer cuatrimestre la asignatura correlativa con dicho curso de articulación 
en la facultad, se definió, contando con la colaboración de los equipos docen-
tes, el dictado durante el segundo cuatrimestre de la asignatura Matemática 
Básica para las carreras de Ciencias Naturales y Matemática. Con estas accio-
nes se atienden las dificultades presentadas y se contribuye a la integración y 
retención de los estudiantes de primer año de las carreras de ciencias exactas 
y naturales de la fhuc.

Todas las actividades mencionadas anteriormente se acompañan con el se-
guimiento y evaluación permanente en el marco de los programas y proyectos 
vigentes en la facultad. Así, el monitoreo de las actividades y de los resultados 
obtenidos constituye también un paso central que se realiza en forma periódica 
mediante un trabajo conjunto con estudiantes, tutores, docentes, directores 
de carrera y otros integrantes de la gestión académica.



46

Evaluación y monitoreo del programa

Aplicación de encuestas periódicas a los distintos actores.

Publicación de resultados sobre el grado de avance 
de las diferentes acciones.

Socialización y debate de los resultados obtenidos mediante 
la realización de talleres.

3. La participación de los docentes en actividades 
del Proyecto PACENI

Los profesores de los ciclos iniciales de las carreras vinculadas al campo 
de las ciencias exactas y naturales de esta unidad académica, participaron 
de diversas instancias de trabajo, como jornadas y reuniones orientadas al 
análisis de las principales problemáticas del ingreso universitario y que fue-
ron organizadas por la Coordinación de Carreras y Atención al Estudiante; 
colaboraron, además, con el desarrollo de actividades organizadas por la 
Dirección de articulación de niveles dependiente de la Secretaría Académica 
de unl, particularmente en:

a) Ateneos para el Desarrollo Profesional Docente. En el marco del proyecto 
paceni, profesores de esta unidad académica trabajaron en la construcción 
de propuestas de formación destinadas a promover la reflexión crítica de los 
docentes de la unl sobre problemáticas propias del campo de la enseñanza 
en el nivel superior. En esos espacios de formación participaron docentes de 
nuestra facultad pertenecientes a los Departamentos de Ciencias Naturales y 
Matemática y del Instituto de Desarrollo e Investigación para la Formación 
Docente (indi), preocupados por mejorar sus prácticas profesionales vincu-
ladas a los ciclos iniciales.

b) Producción de materiales didácticos. Asimismo, y en lo que respecta a 
la producción de materiales didácticos (la que constituyó otro de los com-
ponentes de este proyecto) algunos profesores, vinculados desde hace mucho 
tiempo a equipos de trabajo que abordan el análisis de temáticas vinculadas 
al ingreso a la Universidad, participaron en la elaboración de diferentes pro-
ducciones escritas. 
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4. Reflexiones finales

Interesa destacar en esta instancia que la puesta en marcha del proyecto 
paceni en fhuc y su articulación con el Programa de Ingreso y Permanencia 
de esta unidad académica han posibilitado avanzar en el logro de objetivos 
centrales dentro de las políticas institucionales destinadas a la atención del 
ingreso en esta unidad académica. Fundamentalmente, la realización del mis-
mo ha constituido un adecuado escenario para posibilitar la sistematización 
de numerosas y fructíferas experiencias, así como para socializar y promover 
diversos proyectos y acciones en torno a la mejora de las prácticas de formación 
que venían desarrollándose al interior de la comunidad académica. A la vez, 
se ha movilizado la planificación de nuevas acciones que procuran la insti-
tucionalización de espacios curriculares de discusión y producción sobre las 
propuestas académicas de formación universitaria que se proponen año a año.

En esta dirección se encaminan los procesos que vienen desarrollándose. 
El trabajo sistemático y colectivo, la participación en diferentes instancias 
de los distintos integrantes de la comunidad universitaria, la producción de 
documentos escritos, la socialización de los mismos y la toma de decisiones 
en torno a diferentes aspectos constitutivos de las prácticas curriculares, ins-
titucionales y pedagógicas, son algunos de los rasgos constitutivos del trabajo 
académico, que se han fortalecido a partir del desarrollo del presente proyecto. 
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Introducción

La tutoría universitaria se ha constituido en una temática de fuerte interés 
para las instituciones educativas del nivel superior. Esto se vincula con el ob-
jetivo de mejora de la calidad educativa y la búsqueda de nuevas estrategias y 
oportunidades para el aprendizaje de los alumnos, donde puedan asumir un 
papel protagónico en el estudio universitario. En este contexto de ir constru-
yendo el oficio de estudiante universitario, la figura del tutor puede ofrecer una 
ayuda y acompañamiento en la trayectoria inicial de los alumnos, y brindar 
apoyos en las dimensiones subjetivas, cognitivas y sociales. 

Precisamente una de las tareas centrales del tutor universitario es poder 
ayudar al desarrollo de las capacidades y potencialidades de los alumnos, 
promover los procesos de pensamiento, especialmente los de orden superior, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas; es decir, mejorar los procesos 
de aprendizaje y poder superar algunas de las principales dificultades de los 
jóvenes en el ingreso a la universidad.

Crear nuevos espacios y nuevos vínculos en el espacio de las tutorías puede 
ser un camino potente para mejorar el rendimiento y la permanencia de los 
alumnos en las instituciones de nivel superior.

Capítulo 4
Las tutorías como herramientas para mejorar 
la retención, la permanencia y el rendimiento 
en el nivel universitario en el marco 
del Programa de Ingreso de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas
~
Manuale, Marcela / Odetti, Héctor
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
Universidad Nacional del Litoral



50

1. Los tutores en la Facultad de Bioquímica 
y Ciencias Biológicas / Escuela Superior de Sanidad

1. 1. Las tutorías en la Universidad Nacional del Litoral 

El sistema de tutorías viene a configurar un importante aporte en los intentos 
de abordaje y búsqueda de resolución de las situaciones que la instancia de 
ingreso y permanencia de los alumnos en la Universidad plantea.

Tanto a nivel de la universidad en su conjunto como desde nuestra unidad 
académica, se vienen realizando esfuerzos sostenidos para mejorar la trayectoria 
de los alumnos en los primeros tramos de los estudios universitarios 

Respecto de las acciones desarrolladas desde la Universidad Nacional del 
Litoral, se puede mencionar el sistema de becas de tutorías, enmarcadas den-
tro del Programa de Permanencia de la unl. El rol de los tutores —alumnos 
avanzados de distintas carreras— representa una herramienta valiosa como 
política tendiente a evitar el abandono y facilitar la continuidad, mediante el 
apoyo y acompañamiento a los alumnos que no tienen un buen rendimiento 
en los Cursos de Articulación y/o en las primeras asignaturas. 

Los estudiantes tutores becados facilitan la incorporación de los ingresantes 
a la vida universitaria mediante el traslado de sus experiencias desde el lugar 
de alumno, y el abordaje disciplinar propio acorde a su avance en la carrera. 
En la generación de estrategias tendientes a lograr un buen ingreso y conti-
nuidad de los estudios universitarios, representan una importante experiencia 
que aporta a la iniciación a la docencia y una herramienta clave en el logro de 
compromisos institucionales.

1.2. Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas

La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas no ha estado al margen 
de esta problemática. Participó y participa de todas las acciones de políticas 
académicas que desde el nivel central se vienen implementando, pero también 
cuenta con un Programa de Ingreso y Permanencia que articula con el nivel 
central y permite analizar los motivos de la deserción estudiantil y contribuir a 
mejorar y profundizar un mejor ingreso y mayor permanencia de los alumnos 
en las carreras de la Facultad, así como a disminuir algunos factores que afectan 
la deserción de nuestros estudiantes. Incluye como protagonistas a todos los 
actores, profesores, estudiantes, gabinete pedagógico y secretaría académica 
de nuestra facultad. 
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Este Programa de Ingreso plantea: 

El objetivo común consiste en consolidar con nuestra Universidad una mejora 
sustantiva en el ingreso y la permanencia dando respuesta a los retos que la 
educación superior hoy impone. Ante los nuevos requerimientos, los ingresantes 
tienen que tener oportunidades de adaptación, sistemática e institucionalizada 
para poder desarrollar las competencias que la nueva situación les exige. Este 
cambio que se demanda a los estudiantes y también a los profesores, exige por 
parte de los protagonistas querer, poder, saber y tiempo. La adaptación que el 
estudiantado necesita para asumir el nuevo perfil y cumplir con los nuevos roles 
y actividades debe orientarse hacia: enseñar al alumno a «aprender a aprender»; 
desarrollar autonomía personal; fomentar el pensamiento crítico y la reflexión 
sobre su proceso de aprendizaje; enseñar a «aprender a hacer» haciendo; y enseñar 
a aprender en compañía de sus pares.

Los objetivos generales del Programa de Ingreso se direccionan a Conocer las 
causas de fracasos en el ingreso de los estudiantes a las carreras de la facultad, así 
como a encarar políticas de mejora del abordaje de los estudiantes a la facultad 
tendientes a disminuir los fracasos y deserciones. Se intenta concretar estos 
objetivos a partir de una diversidad de actividades, acciones y subproyectos bajo 
la coordinación general de la secretaría académica, y por los coordinadores de 
carreras y el gabinete pedagógico de la facultad. Otras acciones se desarrollan 
como apoyo a las iniciativas de los centros de estudiantes. 

Las líneas de trabajo se concretan en dos núcleos de actividades: 
• Actividades para la integración de los estudiantes ingresantes a la Facultad 

de Bioquímica y Ciencias Biológicas: 1. A través de los tutores del Programa 
paceni; 2. A través de las becas de tutorías unl; 3. A través de la realización 
de talleres con los estudiantes, jornadas de concientización, talleres con los 
docentes, etcétera. 

• Realización de un relevamiento estadístico a través de encuestas y entre-
vistas (para contar con una base de datos y construir algunos indicadores para 
confeccionar un diagnóstico). 

Las acciones vinculadas con los tutores son coordinadas en mayor medida 
por el gabinete de la facultad, y están dirigidas a atender las problemáticas 
del ingreso y a ayudar a que los alumnos construyan el oficio de estudiante 
universitario y puedan mejorar sus trayectorias formativas. Las acciones que 
se vinculan con las cátedras realizan acuerdos con los equipos docentes.
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1.2.1. Jornadas de Ambientación y Orientación para los ingresantes

Participan los tutores de las Jornadas de Ambientación y Orientación para los 
ingresantes a todas las carreras de grado de la fbcb/ess, las cuales se inscriben 
en el Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad, a fin de garantizar 
el acompañamiento y seguimiento de los alumnos que ingresan a esta casa de 
estudios, y favorecer su retención y un buen tránsito académico. 

1.2.2. Acciones en relación con el seguimiento 
de los alumnos tutores

El gabinete pedagógico realiza un acompañamiento de las tutorías en el 
ámbito de la facultad a través de diferentes acciones. Por un lado, coordina 
con secretaría académica de la fbcb y la dirección de articulación de la unl 
el seguimiento de los alumnos tutores. Por otro lado, organiza reuniones 
periódicas (con una modalidad de encuentros de trabajo o de talleres de re-
flexión sobre algunas temáticas específicas en vinculación con el proceso de 
las tutorías) para que los alumnos tutores puedan ayudar a los ingresantes a 
mejorar su inserción académica en los primeros tramos de las carreras que se 
dictan en la facultad. Asimismo, aporta a los procesos formativos e integra a 
los alumnos tutores en las actividades programadas por el gabinete pedagógico 
y la secretaría académica, en el marco del Programa de Ingreso y Permanencia 
(jornadas de ambientación, fichas psicopedagógicas, taller de estrategias de 
aprendizaje). Estas acciones implican el acompañamiento en la formación de 
los alumnos tutores de la fbcb.

1.2.3. Acciones de capacitación destinadas a los alumnos tutores

Se desarrolla un programa de capacitación pedagógica para los alumnos 
tutores a través de un curso que se dicta desde 2010 durante un cuatrimestre. 
El mismo se implementó en el marco del Programa paceni. Este curso se 
denominó «Aprender el oficio del tutor en la universidad» y estuvo dirigido 
a todos los tutores de la unl; cuyas responsables son  la Prof. Marcela Ma-
nuale, del gabinete pedagógico de la fbcb, y la Prof. Martha Bolsi,  asesora 
pedagógica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Esta propuesta 
está enmarcada en las acciones de la dirección de articulación disciplinar, 
dependiente de la secretaría académica de la unl. Sus objetivos apuntaron a 
promover el análisis acerca del rol de estudiante universitario y de alumno–
tutor; brindar herramientas de orden intelectual que favorezcan el desarrollo 
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de habilidades necesarias para el ejercicio de las funciones propias del tutor; 
y reflexionar metacognitivamente a los efectos de pensarse a sí mismos como 
alumnos universitarios y futuros tutores.

Por lo tanto, este proceso formativo también ayuda en la construcción del 
oficio de estudiante universitario, tanto para los tutores como a los alumnos 
destinatarios que son especialmente los ingresantes.

1.2.4. Taller de Estrategias de aprendizaje 
«Aprender a aprender»

Como parte de las acciones destinadas a los alumnos de primer año que 
intentan favorecer los procesos de «afiliación intelectual y cognitiva», construir 
el oficio de estudiante universitario y mejorar los procesos de aprendizaje en la 
universidad, se desarrolla una propuesta de taller para los ingresantes durante 
el primer cuatrimestre del ciclo lectivo. El mismo tiene como objetivos ayudar 
a los alumnos a mejorar el estudio en la universidad y ampliar las herramientas 
y recursos cognitivos para aprender en forma más crítica y autónoma. Esta 
propuesta apunta a favorecer la reflexión sobre los procesos de aprender en 
los inicios de su recorrido académico y así mejorar la comprensión de las 
demandas requeridas por la unidad académica en la carrera elegida. Partici-
pan también de este espacio los tutores, para poder ampliar su repertorio de 
herramientas metodológicas para los alumnos con los cuales desarrollan el 
proceso de tutoría, y así orientar mejor a los alumnos en las formas en que se 
relaciona con el conocimiento.

Esta propuesta se enmarca dentro del Programa de Ingreso y Permanencia 
de la fbcb, aunque se viene desarrollando desde 1996.

Sintetizando, los alumnos que se desempeñan como tutores en nuestra 
facultad provienen tanto de las Becas de la unl como del Programa paceni 
y ambos se integran en la unidad académica a través de diversos canales (en 
las cátedras, con las acciones del Programa de Ingreso y Permanencia, con el 
Gabinete Pedagógico), en el intento de contribuir al desarrollo de estrategias 
para un mejor ingreso y permanencia de los estudiantes así como a crear 
condiciones para una eficaz adaptación a la vida universitaria. 

Los tutores se vinculan especialmente con los alumnos que ingresan a los 
estudios universitarios y, por lo tanto, trabajan en el ingreso a la universidad 
como un nudo problemático. Terminar el secundario y empezar una carrera 
universitaria es una etapa de múltiples y complejos cambios, y de sucesivas 
adaptaciones. Muchos jóvenes lo viven como un difícil desafío, ya que el es-
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tudio universitario implica superar un continente de obstáculos. Al ingresar 
al mundo universitario, los alumnos se encuentran con que éste tiene sus 
propias lógicas institucionales, las cuales deben ser conocidas y aprendidas. Es 
importante conocer las nuevas «reglas de juego» que les permita convertirse en 
un integrante o miembro de la institución universitaria. Esta primera etapa 
de transición implica un proceso madurativo y de aprendizaje que el alumno 
tiene que transitar, pero también requiere de la orientación y acompañamiento 
de toda la comunidad universitaria. En este proceso deben actuar los tutores.

Otra problemática crítica a abordar en el ingreso es la relación del alumno 
con el conocimiento: 

Al ingresar a la universidad se produce un nuevo encuentro (o desencuentro) con 
los conocimientos, científicos, filosóficos o literarios propios de la carrera elegida; pero 
también con una cultura particular que requiere la apropiación de sus códigos, sus 
costumbres, sus lenguajes y lugares… y esto lleva un tiempo: tiempo en el que se 
va conociendo y reconociendo esta nueva cultura y en el que además cada sujeto 
se va pensando a sí mismo como partícipe (o no) de ella. (Vélez, 2005)

Enfrentado a las diferentes asignaturas, el alumno se encuentra con nuevas 
estructuras de contenidos y metodologías de estudio y abordaje, vinculados 
con los principios epistemológicos de cada campo del saber. Paulatinamente 
debe conocer y apropiarse de sus lógicas, para poder tener un mejor desempeño 
académico y responder a las demandas que la universidad plantea. Los tutores 
pueden contribuir a identificar y reflexionar sobre las mejores estrategias que 
los alumnos pueden construir para poder enfrentarse al conocimiento en la 
carrera elegida. Tanto su formación pedagógica a través del curso «Aprender 
el oficio del tutor en la universidad» como las orientaciones del Taller de Es-
trategias de aprendizaje contribuyen a mejorar su capacidad de asesoramiento 
sobre metodologías de estudio más apropiadas para encarar el estudio en la 
universidad.

2. Tutorías generales y tutorías disciplinares

2.1. Algunas consideraciones teóricas acerca de la figura del tutor

Repensar la figura y funciones del tutor no es una tarea sencilla porque su 
abordaje requiere una contextualización previa, tanto desde el punto de vista 
social como cultural y político.

Por un lado, las tutorías se vinculan con un campo de estudio específico, 
como es la sociología del estudiante universitario. En las últimas décadas se 
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han desarrollado numerosas investigaciones sobre los estudiantes de educación 
superior, sobre la problemática del ingreso universitario y su masificación. 
Podemos mencionar autores como Pierre Bourdieu y Claude Passeron (1964), 
Christian Baudelot (1981), Francois Dubet (1994), Jean Claude Eicher (1996), 
Alain Coulon (1997) Georges Felouzis (2001), entre muchos otros. Este campo 
de estudios sobre la problemática estudiantil ofrece algunas pistas para pen-
sar los procesos de democratización e inclusión de los jóvenes en el ámbito 
universitario, así como la creación de las tutorías en el marco de la educación 
superior argentina.

Por otra parte, analizando el contexto sociopolítico, las tutorías surgen en el 
marco de un proceso de expansión y democratización de la educación superior 
en nuestro país y también en Latinoamérica. Según datos de siteal (Sistema 
de Información de Tendencias Educativas en América Latina) correspondientes 
a 2005/06, en América Latina, de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años, cuatro 
finalizaron sus estudios secundarios y de ellos la mitad cursa una carrera en 
el nivel superior.

Si se analiza a la Argentina en particular podremos observar que el nivel de 
graduación del nivel medio es mayor al 60 % y el ingreso al nivel superior está 
por encima del 54 %. Según datos de la unesco (Conferencia Internacional 
de Educación de la unesco de noviembre de 2008), Argentina es el país de 
América Latina con mayor porcentaje de jóvenes que ingresan a carreras 
terciarias y universitarias, que supera el 64 %, lo cual representa un 15 % más 
que en 1999. Esta masiva incorporación de jóvenes al nivel superior se da en 
el marco de cierto desbordamiento de la capacidad de las instituciones para 
poder responder adecuadamente a estas demandas de expansión. Otra cuestión 
que se visualiza como problemática en este contexto es cierta brecha entre 
el alumno ideal o esperado y el alumno real, debido a un incremento en la 
heterogeneidad de origen social, edad, situación socioeconómica, trayectorias 
académicas y capital cultural. Esto plantea a la universidad múltiples desafíos 
institucionales.

En este contexto se puede visualizar una tensión importante entre los proce-
sos de democratización en el acceso a la educación superior y la emergencia de 
desigualdades en cuanto a problemas de aprendizaje, de orientación educativa 
y de trayectorias académicas de los estudiantes. Pero la ampliación del ingreso 
de los estudiantes en la universidad no tiene correlato con su permanencia, 
ya que hay una tasa de abandono de casi un 50 % en los primeros años de 
estudio, lo cual plantea serios problemas de desigualdad social y educativa, 
«convirtiendo a la Universidad en una especie de puerta giratoria», como 
sostiene Enrique (2010).
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Para dar respuesta a algunas de las brechas y desigualdades enunciadas se 
vienen implementando diversos dispositivos y programas para mejorar el in-
greso, a través de becas, apoyos y tutorías, tanto desde el nivel central como 
desde las unidades académicas. Pero es especialmente a partir de la puesta en 
marcha del paceni, en 2009, como un programa específico de tutorías, que se 
intenta avanzar en un trabajo más coordinado de acciones, para «contribuir a 
dar respuesta a la problemática de la desigualdad en el acceso a la educación 
superior y diseñar estrategias que mejoren la permanencia de los alumnos de 
primer año».

El programa paceni es una iniciativa de la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la Nación para mejorar los índices 
de retención y rendimiento académico, la formación básica y general, y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la problemática de la inser-
ción plena de los alumnos en la universidad en el primer año, para fortalecer 
algunas áreas especiales de conocimiento.

Una de las principales acciones propuestas en este Programa fue la imple-
mentación de tutorías en el ámbito universitario. Si bien la tarea de los tutores 
no es nueva en el escenario universitario, la misma tiene en la actualidad otras 
dimensiones e impulso, en función de los lineamientos del paceni. En uno de 
sus documentos (2008) se señalan las características principales de las tutorías 
que se proponen implementar: 

La tutoría es un proceso colaborativo con el objetivo de lograr una mejor inserción 
institucional de las generaciones que ingresan a la Universidad. Los tutores docen-
tes y/o alumnos avanzados por su cercanía etaria y su condición de estudiantes se 
posicionan en un mismo canal de comunicación con sus tutorados.
Tanto los tutores docentes como los alumnos detectarán los problemas generales 
de la inserción de los estudiantes a la vida universitaria ayudándoles a planificar de 
la mejor manera posible el recorrido curricular propuesto en cada carrera, promo-
viendo el perfil de un estudiante proactivo, autónomo y responsable, protagonista 
principal de su proceso de formación integral.

Según lo señalado, la figura del tutor debe ser repensada desde la Pedagogía 
Universitaria, ubicada como un componente más para ayudar en el despliegue 
de los procesos de aprendizaje de los alumnos en los primeros tramos de las 
carreras universitarias.

Por lo tanto, este Programa consistió en la puesta en marcha de tutorías 
generales y/o disciplinares a cargo de docentes y/o alumnos que estén cursando 
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el ciclo superior de cada una de las carreras que incluye el proyecto. En nuestra 
facultad, al igual que en otras unidades académicas de la unl, se convoca a 
partir del año 2009 a un concurso para poder cubrir los cargos para las carre-
ras de Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición. Hubo un 
proceso de selección de los aspirantes en función de los antecedentes y de su 
desempeño en la entrevista realizada por los docentes que participaron de la 
evaluación. Como resultado del concurso se otorgaron 16 becas de tutoría.

2.2. Características de las tutorías generales

En las tutorías generales, la tarea de los tutores estaba encaminada a detectar 
los problemas de inserción de los estudiantes de primer año a la vida univer-
sitaria, con el objetivo de colaborar en el diseño de una planificación posible 
del recorrido curricular propuesto en cada carrera, promoviendo el perfil de 
un estudiante proactivo, autónomo y responsable, protagonista principal de su 
proceso de formación integral, tendiendo a optimizar los índices de retención.

En el desarrollo de estas tutorías generales se pueden reconocer dificultades 
disciplinares, las que pueden ser atendidas por los tutores bajo la supervisión 
de los profesores de las asignaturas de primer año.

2.3. Características de las tutorías disciplinares

Con el desarrollo de estas tutorías disciplinares se pretendió, en acción colabo-
rativa con los docentes de primer año, el diseño de actividades que incentiven el 
mejoramiento de las competencias de los alumnos ingresantes, para posibilitarles 
una mejora en su evolución académica dentro de la carrera elegida, tendiendo a 
optimizar la retención y a disminuir el desgranamiento (Documento Asesoras 
Pedagógicas, unl, 2009).

Las tutorías disciplinares se insertaron en el marco de los equipos de cátedra, 
con diferentes niveles de impacto y de aceptación por parte de los docentes, 
según el grado de información tanto del sentido de las tutorías como de la 
existencia misma del programa.

Las tutorías paceni, de carácter general y disciplinar, plantearon como ob-
jetivo fundamental orientar al alumno en la adaptación al contexto curricular 
y social universitario, como también asistirlo en procesos de aprendizajes para 
mejorar el rendimiento académico y favorecer la permanencia universitaria. 
A su vez, estuvieron dirigidas a fomentar autonomía del alumno ingresante y 
favorecer el lazo bidireccional entre éste y el profesor.
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3. El tutor como nexo entre alumnos, docentes e institución: relatos 
de los propios actores

Motivar, orientar y dar seguimiento al alumno son algunas de las tareas 
fundamentales en el rol del tutor, para generar un nexo entre la organización 
general de la unidad académica y los ingresantes. También proporcionar infor-
mación acerca de la cultura universitaria, sus reglas y sus códigos, proporcionar 
algunas herramientas tanto cognitivas como personales que le permitan me-
jores actuaciones dentro de la institución universitaria en su conjunto como 
poder ajustarse a las exigencias de cada materia en particular.

Para analizar la figura del tutor es necesario también recuperar su propia 
mirada, sus voces, sus relatos, que hemos podido rescatar de diversas fuentes: 
sus producciones a lo largo del proceso de tutoría (informes y reuniones con 
los tutores), los trabajos realizados en el marco del curso de capacitación pe-
dagógica (trabajos individuales y grupales) así como de encuestas específicas 
o cuestionarios que se enfocaban en la reflexión sobre su tarea (Encuesta a los 
tutores del paceni de fbcb que figura en el anexo).

En relación con las tareas desarrolladas por los tutores de la fbcb y con las 
funciones asumidas, podemos identificar las que se vinculan con los procesos 
de adaptación a la vida universitaria:

• «Ayudar a que los alumnos identifiquen cuáles son los principales actores 
en la universidad y que función cumplen.»

• «Orientar a los alumnos durante la adaptación a la vida universitaria y al 
manejo dentro de la misma.»

• «Atender individualmente a cada estudiante y ser guía de los mismos 
durante su paso por el primer año de la carrera universitaria.»

• «Proporcionar a los alumnos información sobre lo institucional y acerca 
de la cultura universitaria.»

Otras funciones se relacionaron con la posibilidad de ser nexos entre alum-
nos, docentes e institución:

• «Ser intermediario entre los profesores y los alumnos y las problemáticas 
que entre ellos se presentan.» 

• «Tener conocimiento y aplicación de los mecanismos de registro de 
información y evaluación de los resultados de su actividad para estar con la 
posibilidad de realizar el seguimiento de los alumnos incluidos en un progra-
ma institucional de los alumnos incluidos en un programa institucional de 
tutoría y generar información fundamental para apoyar cualquier decisión.»
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• «Ante situaciones conflictivas, ajenas al dominio del tutor, éste deberá 
canalizar a los afectados con especialistas y no tratar de resolver su situación.»

• «Identificar problemas y tomar decisiones.»
• «Evitar el abandono o deserción universitaria.»

Otras tareas se vincularon con la formación integral de los alumnos:
• Orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, fomentar su 

capacidad crítica y creadora, su rendimiento académico y su evolución social 
y personal.

• Acompañar a los alumnos tanto en lo afectivo como en lo pedagógico, 
mediante la atención personalizada a un alumno o grupo de alumnos.

También señalan la necesidad de la formación para poder desempeñarse 
como tutores:

• «Debe adquirir el compromiso de adoptar la capacitación necesaria para 
la actividad tutorial y el compromiso de mantenerse informados sobre los as-
pectos institucionales y específicos del estudiante para optimizar su influencia 
en el desarrollo del alumno.»

De las opiniones que expresaron los tutores identificamos algunas categorías 
que nos permiten revisar y evaluar la implementación de acciones de tutoría, 
las demandas a su rol así como las necesidades de formación requeridas para 
el ejercicio de sus funciones. 

Metáforas que caracterizan a las funciones del tutor

El rol del tutor es amplio y tiene relación con las diferentes tareas y funciones 
que puede cumplir. Los alumnos pueden explicar esa diversidad a través de 
las siguientes metáforas: 

el tutor = soporte: «su misión de soporte y sostén, es un apoyo útil como 
el que se le ofrece a la pequeña planta para mantenerse en pie cuando no sabe 
hacia dónde dirigirse».

El tutor es en este sentido ofrece sostén para el desarrollo del alumno como 
estudiante universitario, acompañando su camino pero al mismo tiempo 
ofreciendo la posibilidad de que desarrolle su autonomía. 

el tutor = amortiguador: «Durante su tarea, el tutor puede funcionar 
de amortiguación para resistir a la presión de aprender su nuevo oficio de 
estudiante universitario». 
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El alumno par puede funcionar ofreciendo una escucha activa, ante las ansie-
dades miedos, frustraciones y dudas que pueda tener el ingresante, ofreciéndole 
asesoramiento, compartiendo experiencias y consejos para que pueda resistir 
las exigencias que le demanda la universidad, sin sufrir demasiado impacto.

el tutor = puente: «Con su sola presencia o una palabra precisa el tutor 
puede servir a la comunicación creando puentes entre lugares que parecen 
estar desconectados».

El alumno tutor puede funcionar de nexo, camino de conexión salvando 
distancias y diferencias entre diferentes actores de la vida universitaria, sobre 
todo entre los docentes o cátedras y el alumno. 

tutor = decodificador: «El alumno tutor puede funcionar como aquel 
instrumento intermediario que interpreta y transmite información haciéndola 
entendible, cual decodificador».

Es comparable a un dispositivo que puede captar información relevante 
para el alumno y transmitirla de manera rápida y accesible (ya sea en tanto 
servicios, recursos e información de la gestión académica).

tutor = caja de herramientas: «El alumno tutor cumple diversas funcio-
nes, por lo que puede compararse con una caja de herramientas, caja que nos 
acompaña en nuestro oficio de alumnos, caja que está disponible y nos es 
familiar, a la cual recurrimos cuando nos es necesario en búsqueda de ayuda».

El tutor puede ser comparable con aquel «lugar» disponible y conocido, 
adonde el alumno pueda acudir en la búsqueda de elementos y herramientas 
para tomar lo que necesita. 

En nuestro caso… hemos desarrollado funciones de apoyo equivalentes a las 
metáforas de soporte (más que nada en el ingreso), amortiguación (actualmente 
cuando aparecen miedos, dudas, frustraciones propias del cursado y exámenes) y 
decodificación de la información para el alumno ingresante desde el ingreso hasta 
ahora. Comenzamos a establecer puentes entre las docentes y las demandas de los 
alumnos, al igual que mejoramos nuestra caja de herramientas ofreciendo a los 
chicos ayudas en cuanto estrategias de estudio, haciendo hincapié en la toma de 
apuntes, en los procesos de lectura y escritura, lo cual seguiremos desarrollando 
el resto del presente año. (Alumnos tutores)

Otra de las metáforas construidas sobre la función del tutor es la que expre-
sa la siguiente imagen: «La tutoría es la baranda de la escalera hacia nuestro 
futuro». Esta metáfora enfoca la función de guía, apoyo, nexo y sostén
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El tutor se puede asemejar también en otra metáfora a una «Garita de 
informes: en medio de un camino, donde los turistas (en este caso los estu-
diantes–ingresantes) pueden realizar sus consultas y ser asesorados acerca de 
cómo seguir su recorrido turístico, llevándose además de folletería muchas 
experiencias vividas en el lugar».

Una metáfora que se reitera frecuentemente es la que vincula el trabajo de las 
tutorías caracterizado como «escucha». Es importante destacar el respeto por 
los tiempos de los alumnos, sabiendo que quizás no sea éste el momento de 
apropiarse de los saberes que se intentan transmitir, pero convencidos de que 
más adelante serán valorados y reconstruidos desde cada experiencia singular. 
«Consideramos que el paso del tiempo conlleva un proceso de maduración y 
aprendizaje en el alumno que favorece a que éste tenga una visión retrospectiva 
del aporte del tutor revalorando el trabajo tutorial y la disposición del tutor.» 
(Manuale, M.; Garramuño, S.; Barbach, N. y Bolsi M. 2014 )

Podemos relacionar esta característica de la escucha con el planteo de Sergio 
Rascovan (2012), considerando a las tutorías como una «práctica de cuidados».

Como «soporte y andamiaje». Ellos como tutores sienten que «amortiguan 
y facilitan la adaptación en este tránsito de la escuela secundaria a la Univer-
sidad», en clara alusión a la necesaria apropiación de las nuevas lógicas que 
regulan la vida universitaria. Cabe destacar en este punto la importancia del 
alumno tutor en la construcción de la identidad de estudiante universitario. 
Un tutor lo expresa de esta manera: «El tutor se entiende como un igual, en 
carácter de estudiante que todavía contacta con todas las vicisitudes que la 
Universidad brinda, pero sus experiencias a lo largo de los años le han brin-
dado gran cantidad de aprendizajes y seguridades que los recién entrantes 
no poseen, de modo que se encuentra en una posición “de ventaja” y debe 
intentar soslayar ciertas situaciones a los que los ingresantes se enfrentan». En 
consonancia con lo expresado agregan: «El tutor constituye una especie de 
“nexo” entre los docentes y los alumnos, entre la Universidad y los ingresantes, 
permitiendo reducir las grandes brechas que los separan». 

La construcción de las metáforas referidas al rol y funciones del tutor per-
mitió a los alumnos expresar sus propias representaciones y perspectivas, a 
partir de un ejercicio creativo, mediante imágenes mentales y comparaciones, 
así como dibujos y gráficas que evidenciaron un trabajo creativo y reflexivo 
sobre el ejercicio de sus tareas en relación con la tutoría.

Las categorías que definen las principales representaciones acerca de su 
tarea y de su rol se vinculan con la idea del tutor como sostén, guía, soporte, 
acompañante, orientador, facilitador, escucha… 
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Las representaciones de las tutorías a través de las metáforas nos permiten 
afirmar que existe una valoración positiva de sus funciones. Y muchos coin-
ciden en las acciones que ven como valiosas en las tutorías, por ejemplo, el 
apoyo y acompañamiento a los ingresantes, la orientación sobre el estudio 
de las materias (orden académico) o brindar información para la orientación 
general de los estudiantes (acciones de orden administrativo y de trámites). 
Estos trabajos de reflexión nos han aportado información muy valiosa para 
comprender las representaciones de los tutores acerca de su rol y a las tutorías 
como un dispositivo que constituye un desafío para mejorar el aprendizaje y 
la permanencia en el nivel universitario. 

Otro de los relatos que tomamos de los alumnos tutores son los expresados 
en uno de los trabajos prácticos del curso de capacitación pedagógica de los 
tutores. En relación con su compromiso y acciones a desarrollar respecto de 
su posible función, expresan los alumnos en términos generales: 

«Yo como futuro alumno tutor quiero: 
Respecto al ingresante y cursante:
• Favorecer la inserción y continuidad del alumno en el cursado de las 

carreras.
• Acompañar, ayudar, escuchar y contener.
• Generar confianza y seguridad.
• Capitalizar y compartir experiencias.
• Ayudar y orientar en aspectos administrativos y funcionales de la vida 

universitaria.
• Trasmitir y favorecer la inserción de los alumnos evitando su deserción».

Se visualiza en estas conclusiones un perfil de alumno tutor responsable, 
comprometido con la actividad a desempeñar. 

Otro de los trabajos realizados en el curso de capacitación pedagógica se 
pretendía que los tutores expresen en un decálogo lo que sería un «buen tutor». 
Alguna de las producciones:

1) Ser orientador.
2) Ser compañero.
3) Ser receptor de las necesidades de los alumnos y perceptivo de aquellas 

necesidades que no son expresadas.
4) Identificar aquellos alumnos con mayores problemas de adaptación 

para acompañarlos y ayudarlos en la construcción del rol como alumnos 
universitarios.

5) Estar presente y en contacto continuo con los alumnos.
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6) Tener iniciativas de trabajo y nuevas propuestas para lograr cambios 
positivos.

7) Brindar herramientas para mejorar el desempeño académico de los estu-
diantes y los obstáculos particulares de la asignatura.

8) Ser motivador para el estudio.
9) Promover el trabajo en equipo, tanto entre los alumnos como así también 

la comunicación y trabajo dentro de las cátedras.
10) Formarse como tutores de manera permanente, compartir experiencias 

de trabajo y estrategias implementadas para continuar aprendiendo y mejorar 
la labor tutorial.

4. Repensar el rol y funciones. Tutores pares
4.1. Acerca del perfil, el rol y las funciones del tutor

Perfil del tutor
El tutor general acompaña a los alumnos en su inserción a la vida univer-

sitaria, brindando información apropiada de la institución, de la carrera, del 
plan de estudio, perfil profesional, incumbencias profesionales.

En nuestra facultad, los alumnos tutores acompañaron a los alumnos in-
gresantes en la adaptación a la vida universitaria en diversas tareas que se han 
insertado en las acciones del Programa de Ingreso y coordinadas por el Gabi-
nete Pedagógico. Los tutores participaron en las Jornadas de Ambientación 
y Orientación para los ingresantes y en posteriores encuentros organizados 
con la finalidad de ayudarlos en la gestión académica y en la incorporación 
de las principales normas y reglas de la institución, cuestiones que los ayudan 
a convertirse en estudiantes universitarios.

El tutor disciplinar es un estudiante avanzado que se inserta en los grupos 
de cátedra para colaborar en acciones pedagógicas y didácticas específicas de 
recepción, contención y apoyo disciplinar de ingresantes y estudiantes. Por lo 
tanto, el tutor se inserta en el espacio de la cátedra para poder ser un nexo entre 
los equipos docentes y los estudiantes. Como señalábamos en un documento 
que recoge las miradas de los docentes de primer año: 

El tutor es un agente pedagógico que colabora con la cátedra favoreciendo 
situaciones de aprendizaje y comprensión de contenidos y estrategias discipli-
nares. Actúa como mediador entre la institución, los docentes y los estudiantes. 
Se ubica en lo que se denomina «generación intermedia» Por proximidad 
generacional tiene acceso a la cultura joven. Por ser estudiante avanzado tiene 
acceso y convive con la cultura académica y con las especificidades de la asig-
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natura en la que se inserta. Colabora con los docentes de la cátedra aportando 
al apoyo y seguimiento de los ingresantes y estudiantes. (Documento Asesoras 
Pedagógicas, unl, 2009)

Tanto si asume un perfil general o disciplinar, la tutoría es un espacio 
pedagógico de orientación, contención y ayuda, donde el tutor colabora en 
la mejora de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Respecto del tutor 
alumno se considera que su perfil responde a «una figura de índole pedagógica 
que en una actitud de tipo solidaria promueve, facilita y mantiene procesos de 
comunicación y apoyo a ingresantes y estudiantes a los efectos de favorecer en 
los mismos las instancias de ambientación y retención a la vida universitaria. 
Esta función pedagógica supone asumir diversas acciones de acompañamiento 
y ayuda por parte de los alumnos avanzados a los que recién se inician en el 
nivel universitario».

Podemos señalar también los aportes de Sergio Rascován (Conferencia Inau-
gural de la Escuela de Tutores de unl, abril 2011) en relación con las funciones 
del tutor. Plantea que el tutor puede desempeñar una función informativa 
(ofreciendo a los estudiantes información actualizada sobre el perfil de la 
carrera, sobre el plan de estudio, las correlatividades, las ofertas de pasantías 
y becas, los espacios físicos de la unidad académica donde debe desarrollar sus 
tareas académicas y administrativas, etc.), seguimiento académico (contar con 
información sobre el desempeño de los alumnos), intervención formativa (ofre-
cer un espacio de orientación sobre el aprendizaje en la universidad, donde se 
puedan discutir sus avances y dificultades), orientación (procesos de ayuda en 
aspectos emocionales, personales, académicos, cognitivos, sociales), derivación 
(indicar ayudar profesionales si hay problemáticas que no puede abordar).

Como síntesis, el conjunto de tareas que implica el trabajo del tutor se enca-
mina a mejorar la calidad educativa y, por lo tanto, los procesos de aprendizaje 
en la universidad: «La función de tutoría se propone el mejoramiento de las 
condiciones de aprendizaje,… lo cual implica orientar a los alumnos en lo 
concerniente a problemas de estudio o conductas personales o relacionales» 
(Krichesky, 1999).

4.2. Las tutorías en la universidad: un dispositivo de pares

Para la inclusión de los jóvenes al territorio universitario se pensó en la crea-
ción de tutorías en el ámbito de educación superior argentina, particularmente 
las tutorías de pares como un dispositivo posible para instituir «figuras de 
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amistad». El fin de las tutorías es tornar habitables las instituciones para aque-
llas generaciones que se incorporan a la educación superior (Enrique, 2010).

La construcción de la experiencia estudiantil se realiza sobre el grado de 
integración del estudiante en el marco estudiantil, el proyecto del estudiante 
en cuanto a la percepción de la utilidad social de los estudios, de la vocación 
y de las lógicas socializantes de cada disciplina, es decir el nivel de interés inte-
lectual y «personal» que se atribuye a los estudios. Ser estudiante universitario 
es una construcción permanente y que en todo caso conlleva el aprendizaje 
del oficio, que supone para los jóvenes que ingresan a los estudios superiores, 
un proceso más o menos complejo que involucra toda una serie de esfuerzos 
en lo que podemos considerar un proceso de «afiliación» a un nuevo contexto.

Debemos ver a la universidad como un espacio de sociabilidad estudiantil 
que propicia la generación de figuras de amistad. Esta relación entre pares 
trabaja en los límites de la institución universitaria, proveyendo un sostén 
frente a la ausencia o debilidad de normativas y frente a la crisis de los pro-
cesos de transmisión cultural o la caída del aura universitaria como espacio 
recientemente des–sacralizado, sin por ello perder su juego activo propiciador 
de identificaciones y diferenciaciones, de entrada a un mundo complejo. 

Ingresar a la universidad y permanecer en ella propician sociabilidades acadé-
mica, institucional, política, estética y estudiantil que proveen las coordenadas 
de un espacio de experiencias particulares. 

En la experiencia universitaria es notoria la productividad de la relación 
con los pares. No sólo en términos afectivos sino también en la construcción 
de identidades colectivas y permite crear ciertas estrategias de adaptación a la 
institución universitaria, como señala Enrique (2010). 

La sociabilidad estudiantil pone en contacto mundos de experiencia que 
exceden el tiempo compartido en las aulas universitarias y que incluyen otros 
espacios e implican el conocimiento de la ciudad y sus alrededores. Da lugar 
no sólo a aprendizajes intelectuales, sino también a aprendizajes sociales 
(Carli, 2006). 

La práctica tutorial tiene como fin la orientación y el seguimiento. El tutor en 
este caso se relaciona con la del apoyo y el asesoramiento a los estudiantes; actúa 
como un «interlocutor» que ayuda y guía para resolver dificultades, en la toma 
de decisiones y en la integración a la vida universitaria; brinda información 
sobre posibilidades, normativas, organización de la institución y currículos, 
entre otras estrategias que tienden a resolver dificultades originadas en la des-
información o en la incomprensión del currículum y de la vida universitaria. 

La acción tutorial puede constituirse en un lugar valioso para el alumno en 
la medida en que pueda hacer conocer sus dificultades, analizarlas y discutirlas 
con su tutor. Así, la tutoría se transforma en una instancia que genera respuestas 
y estrategias que acentúan la reflexión autónoma del alumno. 
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A través de las tutorías se puede instituir una sustancial estrategia de orien-
tación con la que se procure facilitar los procesos de integración y promoción 
del alumno ingresante a partir de diversos proyectos y programas. Las mismas 
ofician de acompañamiento, orientación y «garantía» de la apropiación y trans-
formación de la cultura universitaria por parte de los «nuevos», a partir de un 
estudiante avanzado que los «espere» para ayudarlos a construir espacios de 
amistad que tornen habitable la universidad y, través de ellos, poder socializar 
aquellos aspectos inherentes al proceso de afiliación. 

Podemos pensar la tutoría de pares desde un enfoque ligado a la búsqueda 
de soluciones para enfrentar «problemas» o «urgencias» que no encuentran 
en la universidad otras vías de abordaje y, al mismo tiempo, concebirla como 
una estrategia pedagógica orientada a hacer del vínculo con la universidad 
una experiencia rica en posibilidades de aprendizajes que contribuyan a la 
construcción de proyectos de vida. Es una intervención dirigida a acompañar 
a los estudiantes en cuestiones referidas a los aprendizajes y, al mismo tiempo, 
orientada al abordaje de otras preocupaciones y asuntos que, aun cuando 
escapan a la lógica curricular, son igualmente vitales en términos formativos. 
Permite un sentimiento de comunidad y pertenencia a la universidad a la vez 
que posibilita desarrollar estrategias y procesos de socialización que ayudan 
a sortear los diversos obstáculos y atenuar el impacto de las desigualdades. 
Apuesta a promover un proceso de integración que aloja el proyecto del estu-
diante para el despliegue de su vocación. El logro de la sociabilidad estudiantil 
constituye una condición esencial para el éxito y el ingreso en la trayectoria 
estudiantil universitaria.

5. Tutorías: límites, posibilidades y desafíos

La implementación de las tutorías en nuestra unidad académica, al igual 
que en otras, abrió un nuevo espacio para pensar las acciones para mejorar 
los procesos de ingreso y permanencia en nuestras carreras. Pero también 
constituyó un desafío, ya que se desconocía el Programa paceni y se contaba 
con poca información desde las cátedras donde los alumnos comenzaron a 
desarrollar su tarea en los primeros años de la facultad. Como afirma una tu-
tora: «A pesar de que al principio incluso los docentes desconocían de nuestra 
función como tutoras, nuestros directores siempre estuvieron predispuestos 
a ayudarnos y brindarnos herramientas. Esto se vio dificultado en algunos 
casos por algunos docentes que formaban parte del equipo de trabajo, ya que 
algunos no estaban de acuerdo con algunas actividades tutoriales y de nuestra 
presencia durante sus clases». 
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«El desconocimiento del rol del tutor por parte de los docentes y los alumnos, 
donde a veces se confundía con un docente» es una dificultad que se señaló 
en los primeros tramos de la puesta en marcha del paceni.

También para los propios alumnos tutores constituyó un desafío la nueva 
función, ya que no contaban con la información suficiente sobre sus tareas 
y tenían una casi nula formación para el desempeño del rol de tutor, lo que 
les generaba incertidumbre. En este sentido, expresaba una de las tutoras: «El 
primer año de tutorías estuve totalmente desorientada, ya que no teníamos 
cursos de tutorías ni alguien que nos guíe u oriente con las actividades a llevar 
a cabo. Este problema fue solucionado en los siguientes años».

A medida que se pusieron en funcionamiento los mecanismos de orienta-
ción de los tutores desde la unidad académica y que se iniciaron los cursos de 
formación pedagógica desarrollados en forma sistemática, el trabajo comenzó 
a tener una consistencia diferente.

Un límite para el trabajo de los tutores lo constituyó la cantidad de alumnos. 
La masividad de los primeros años y la escasa proporción de tutores en relación 
con el número de ingresantes hicieron que la tarea de los tutores no pueda 
tener toda la efectividad deseada. Esto desafió a los tutores a que ensayaran las 
mejores estrategias de atención a los alumnos: «Durante los primeros años de 
tutorías la numerosa cantidad de alumnos nos impedía la posibilidad de tener 
un contacto cercano con la totalidad de los alumnos, aunque sí realizábamos 
encuestas, entrevistas y charlábamos con los grupos durante las clases, lo cual 
nos permitía identificar las principales problemáticas».

Otro límite lo constituyó la falta de espacios físicos propios destinados a 
las acciones de tutorías, como son las reuniones, encuentros, lugares para 
entrevistas y diálogo con los alumnos. «La ausencia de un espacio físico o 
sala de tutores» es un reclamo generalizado. Una de las tutoras afirma: «No 
contábamos con un espacio físico para que los alumnos puedan encontrarnos 
dentro de la facultad. Las cátedras nos brindaban la posibilidad de realizar 
nuestras actividades y dar clases de consultas en ellas, sin embargo no eran 
estos los lugares de elección por los alumnos para acercar sus dudas».

5.1. Articulación con los docentes y con la institución en su conjunto

Para darle mayor coherencia al sistema de tutorías, se plantean también 
espacios de reflexión para los docentes de primer año. Como otra línea de 
trabajo del Proyecto paceni, a fines del año 2009 se generó un taller destina-
do a docentes que trabajan con tutores que, a su vez, atienden a estudiantes 
de los primeros años de las carreras de grado, organizado desde la Secretaría 
Académica de unl y coordinado por las asesoras pedagógicas de las Facultades 
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de Bioquímica y Ciencias Biológicas; Ingeniería y Ciencias Hídricas; Ciencias 
Económicas y Facultad de Ciencias Médicas. El taller consistió en una jornada 
de trabajo donde en forma conjunta y colaborativa los docentes de primer año 
reflexionaron sobre sus estrategias de enseñanza, las acciones de formación 
de recursos humanos y los aportes al sistema de tutoría, abordando temas 
referidos a los complejos problemas de la enseñanza en los tramos iniciales 
de las carreras de grado.

Algunas de las acciones predominantes que se están llevando a cabo en 
las distintas unidades académicas tienen relación directa con Recepción del 
Ingresante (I) y Retención del estudiante (II).

I. Considerando la brecha que existe entre la «cultura joven» con la que llegan 
los ingresantes y la «cultura académica» predominante en la universidad y en 
sus correspondientes casas de estudio, los docentes de las cátedras de primer 
año de las carreras involucradas en el proyecto generan y aplican estrategias 
que actúan como «puentes entre culturas». 

El sistema de tutores brinda una interesante alternativa a la situación plan-
teada. 

El tutor podría ubicarse en lo que se denomina «generación intermedia».
El tutor actúa como mediador entre la institución, los docentes y los estu-

diantes. 
La díada docente–alumno puede convertirse en tríada: docente–tutor–

alumno.
El tutor, por proximidad generacional, tiene acceso a la cultura joven.
El tutor, por ser estudiante avanzado o graduado, tiene acceso y convive 

con la cultura académica.
El tutor colaborando con la institución, con los docentes y con los estu-

diantes favorece la recepción de los ingresantes.

II. Dentro de las funciones y acciones de los docentes universitarios está 
la «Formación de Recursos Humanos». El docente que atiende tutores es un 
docente que se hace cargo de la mencionada función. 

Esas acciones se pueden incluir en un «Sistema de Apoyo y Acompañamiento 
a Tutores» donde los conocimientos y la experiencia de los docentes aporten 
a su formación.

El tutor colaborando con la institución, con los docentes y con los estu-
diantes favorece la retención de los estudiantes (Asesoras pedagógicas, 2009).

Un elemento a tener en cuenta para que un sistema de tutorías sea más 
eficaz es que se involucren en él todos los actores institucionales. La figura del 
alumno tutor no alcanzará a tener impacto si no se articulan acciones con los 
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docentes, especialmente en los primeros años. Y también tiene que ubicarse 
la figura del tutor en el marco de los procesos institucionales.

La tutoría genera información y conocimiento relevante en el ámbito 
institucional que puede discutirse y analizarse en pos de la identificación de 
situaciones, problemas y posibles ámbitos de actuación. Complementando 
de este modo la información existente, la tutoría puede aportar información 
valiosa sobre las razones de abandono, retraso o dificultades en los estudios, 
las condiciones que influyen en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, 
entre otras razones que afectan el tránsito por la universidad, identificando 
ámbitos personales e institucionales. Puede contribuir a la articulación de 
respuestas, propuestas y estrategias de trabajo en diferentes niveles de la 
institución que atiendan las necesidades y los problemas que se detectan. 
Lo central en cualquier proceso de acompañamiento es el protagonismo del 
«acompañado», tanto a nivel individual, grupal como institucional, tal como 
lo señala Rascován (2012).

Una potencialidad que rescatan los tutores es el acompañamiento de las 
actividades tutoriales, en el marco de procesos de asesoramiento a sus tareas. 
Como afirma una de las tutoras: «Recibimos una importante colaboración y 
guía de las acciones tutoriales por parte del gabinete pedagógico de nuestra 
unidad académica».

6. Desafío de la formación

Un desafío que plantea un sistema de tutoría es la formación teórica y me-
todológica para el ejercicio del rol de tutor. En la unl se diseña una propuesta 
muy valiosa, que pone en valor la formación de los alumnos tutores mediante 
la creación de la Escuela de Tutores, enmarcada dentro de las acciones de la 
Secretaría Académica de la unl, y que articula acciones con el paceni a través 
de la Dirección de Articulación. 

En la Conferencia Inaugural de la Escuela de Tutores (2011), el rector de la 
unl, Albor A. Cantard, señalaba que este espacio de formación de los tutores 
podía contribuir a mejorar el ingreso en la universidad: «Lograr mayor reten-
ción es un desafío con el que la unl se ha comprometido, acompañando y 
orientando a quienes están transitando los primeros tramos de las carreras».

El curso de capacitación destinado a alumnos tutores «Aprendiendo el oficio 
del tutor en la Universidad» se enmarca en la escuela de tutores con los siguien-
tes propósitos: la propuesta de capacitación tuvo la intención de realizar un 
aporte al proceso de formación para los alumnos tutores, de manera de ofrecer 
una fundamentación pedagógica y didáctica a su labor, brindando un espacio 
para el análisis y reflexión sobre su tarea; los objetivos formativos se vincu-
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laron fuertemente con la reflexión acerca del rol y figura del tutor así como 
en promover el conocimiento y utilización de algunas herramientas teóricas y 
metodológicas inherentes a su función; la mencionada propuesta se completó 
con el desarrollo de los procesos metacomprensivos para «mirarse y repensarse» 
como alumno universitario y como tutor de otros alumnos ingresantes. 

En síntesis, los propósitos del curso se vincularon con una capacitación en 
el marco de la pedagogía universitaria, que desde una perspectiva integral, 
incorporando elementos pedagógicos, didácticos, sociológicos y afectivos, 
permita a los cursantes operar inteligentemente en su acción tutorial (Manuale 
y otros, 2011).

Los alumnos tutores de nuestra unidad académica realizaron este curso en 
encuentros quincenales de dos horas de duración cada uno, con presentación 
de trabajos prácticos, grupales e individuales, para su acreditación final.

Algunas de las potencialidades de las tutorías que rescatan los tutores pueden 
sintetizarse en los siguientes aspectos: «Las iniciativas y el trabajo en equipo 
de los tutores», «El apoyo y motivación de los directores», «El seguimiento 
y orientación que nos brindaba el gabinete pedagógico», «La disponibilidad 
de herramientas y espacio físico que nos brindaban desde las cátedras», «Los 
encuentros de tutores y congresos de tutores donde compartíamos las expe-
riencias».

Una cuestión muy importante es poder visualizar las tutorías como una 
política inclusiva: 

Considero que el rol del tutor paceni es una herramienta de política educativa 
muy importante con impacto directo en uno de los sectores más vulnerables del 
estudiantado universitario, las y los estudiantes ingresantes a carreras científicas, 
tienen un doble trabajo, por un lado integrarse a la vida universitaria, con todas 
sus características, lejanas a la realidad del nivel medio, así como también deben 
adquirir herramientas para poder entender principios científicos/tecnológicos a 
un nivel muy superior al brindado por el nivel medio actual. En este sentido, la 
figura del tutor alumno, tiene la posibilidad de brindar un marco de contención 
para minimizar los riesgos de repitencia y abandono. (Alumnos tutores)

La tutoría universitaria se visualiza como una posibilidad de dar respuesta 
a diversas problemáticas de los primeros tramos de la universidad, a través 
de la construcción de una cultura solidaria en los estudiantes universitarios, 
además de ser una herramienta potente para mejorar los procesos de enseñar 
y aprender, disminuir la deserción y los fracasos, desde la perspectiva de la 
igualdad y de la inclusión.
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Les pedimos que respondan esta encuesta, la que nos permitirá analizar 
y evaluar el programa de tutorías de PACENI en cuanto a su impacto en la 
institución educativa y en los diferentes actores

A) Referente a la acción tutorial

1. Tenía suficiente claridad respecto de las características de la acción tutorial 
y de sus

estrategias
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

2. Tenía problemas para conocer la personalidad de los alumnos
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

Anexo



73

3. Me costó mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los 
estudiantes: aprendizaje en las primeras materias, desadaptación a la vida 
universitaria, trastornos afectivos, etcétera.

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

4. Tenía acceso a la información necesaria sobre las técnicas e instrumentos 
que puedo utilizar para afinar o precisar la identificación de problemas de los 
alumnos*

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

B) Con respecto a la actividad individual del tutor

5. Desconocía el papel de tutor
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

6. Considero importante la tutoría
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

7. He recibido capacitación para ser tutor
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
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8. Realicé la programación y preparación de las actividades tutoriales
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

C) Con respecto al equipo de profesores

9. Existía una buena comunicación entre los tutores y coordinadores
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

10. Existía una buena comunicación entre los tutores y los profesores
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

11. Existió espíritu de colaboración entre los tutores
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

12. Había un ambiente positivo en las relaciones humanas entre los distintos 
actores del programa tutorial

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
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D) Referente a la unidad académica

13. Existió una planificación de las actividades tutoriales
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

14. Fue adecuado el tiempo para la realización de las actividades tutoriales
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

15. Fue adecuado el lugar en el que se realizaron las actividades tutoriales
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

16. Tuve acceso a la información educativa de los alumnos a mi cargo en 
el programa de tutorías

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

17. La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que los 
alumnos acudan a los cursos o talleres que requieren para mejorar su desempeño

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Más o menos de acuerdo
 ( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
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Análisis cualitativo de la tarea del tutor

• Realice una reflexión personal sobre su desempeño en el programa paceni. 
Analice el rol y funciones desarrolladas.

• Elabore una metáfora, analogía, frase o dibujo donde exprese lo que 
considera que es un tutor.

• Proponga un decálogo de lo que sería para usted un buen tutor.
• Señale algunas de las dificultades y potencialidades que experimentó en 

su tarea.
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La solicitud de presentar para su difusión la experiencia de la Facultad de 
Ingeniería Química respecto de las becas Paceni abre la posibilidad de rea-
lizar un sondeo general sobre el sistema de tutorías en nuestra institución. 
Como sabemos, las becas Paceni tuvieron objetivos puntuales referidos a un 
acompañamiento que facilite la inserción de ingresantes a la universidad. 
Sin embargo, en la fiq dichas becas se enmarcaron en el proyecto general de 
tutorías, lo que implicó para los tutores Paceni intercambiar y articular de 
forma permanente su tarea con los tutores inscriptos en otros programas de 
Becas de Apoyo y Permanencia.

Consideramos entonces a éste un análisis reflexivo para reencauzar las 
prácticas de coordinación de las tutorías en la Facultad de Ingeniería Quími-
ca de la Universidad Nacional del Litoral. Con el propósito de que ésta sea 
una instancia de mejora del sistema de tutorías para que alcancen todo su 
potencial, se presentan a la manera de memoria y balance, dos momentos. El 
primero expone nuestro proyecto institucional de trabajo con tutores, inclui-
dos los tutores las becas Paceni. El segundo presenta una breve evaluación de 
prácticas ya concretadas por los estudiantes tutores, los docentes y la autora 
de este trabajo. Nos remite a un breve análisis acerca del encuentro entre las 
prácticas consuetudinarias en la institución y las nuevas subjetividades, la 
de los jóvenes ingresantes y estudiantes del Ciclo Básico de las carreras de la 
fiq. Una serie de preguntas nos reenvían a dejar abiertos nuevos desafíos de 
trabajo en la institución.

Capítulo 5
Memoria y balance de una experiencia: 
las tutorías en la Facultad de Ingeniería Química
~
Mg. María del Carmen Castells
Facultad de Ingeniería Química 
Universidad Nacional del Litoral



78

Primera Parte: Nuestro proyecto institucional con tutores

Exponemos aquí el proyecto que se presentara desde la asesoría pedagógica 
para el período 2010–2013, coincidente con la gestión del decano Dr. Enrique 
Mammarella y el secretario académico Ing. Ricardo Carreri.

1. A modo de justificación: reflexiones sobre el perfil 
de ingresante y sobre el perfil institucional de la FIQ 
en el marco del sistema de tutorías

Vastos son los análisis multicausales contemporáneos sobre las dificultades en 
el acceso y en la finalización de estudios superiores por los jóvenes argentinos. 
Sin embargo, destacamos aquí el deterioro sociocultural que todo el sistema 
educativo de nuestro país viene sufriendo desde la última dictadura militar y 
que ha sido profundizado en la década neoliberal de los años noventa. Exitismo 
mediático, quiebre de promesas de futuro, educación pensada en los términos 
de consecución inmediata de títulos, pedagogías oficiales con fuerte carga 
instrumental, son parte de algunas experiencias sociales de subjetivación de 
los adolescentes que contribuyen a formar actitudes lábiles de participación en 
la vida académica y ahondan la brecha entre los niveles secundario y terciario. 

Los jóvenes que ingresan a la fiq aspiran a realizar estudios en el campo de 
las ciencias exactas, experimentales y tecnológicas. Estos estudios los habilitan 
para el trabajo en la industria, en la investigación, en el desarrollo científico–
tecnológico y en la transmisión de estos conocimientos a través de la difusión 
científica o de la enseñanza. Si bien en su mayoría los estudiantes conocen 
el perfil de la facultad, así como su nivel de exigencias, no siempre pueden 
articular satisfactoriamente sus trayectorias escolares con los esfuerzos que 
demandan las pautas académicas existentes en la institución. En este sentido, 
es frecuente notar que se buscan salvar las dificultades, de manera individual, 
con la ayuda de clases particulares externas a la facultad. 

Por su parte, las prácticas de enseñanza en la facultad, a pesar de que se sus-
tentan en una importante dedicación de sus docentes así como en un abanico 
de ofertas de seguimiento de los alumnos, manifiestan dificultades en el logro 
de una comunicación fluida entre profesores y los alumnos de los primeros 
años que permita acortar la brecha mencionada. Intercambios con docentes 
y estudiantes a través de entrevistas, análisis de resultados de evaluaciones, 
talleres, encuestas, evaluaciones de desempeño docente, permitieron aproxi-
maciones a esta problemática. A la par, se dieron ensayos constantes de diversas 
alternativas para el aprovechamiento de los espacios de apoyo y seguimiento 
ofrecidos por la facultad con distintos grados de éxito. Por ello, entendemos 
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que en la actualidad el programa de tutorías impulsado desde la Universidad 
Nacional del Litoral para cada una de sus unidades académicas se vislumbra 
como una nueva posibilidad para mejorar canales de comunicación y de 
comprensión, para optimizar los vínculos didácticos y para propiciar, a través 
de la formación constante de los tutores, su inicio progresivo a la docencia. 

2. Antecedentes

La preocupación y las acciones realizadas por la Facultad de Ingeniería 
Química y la unl por favorecer la articulación, el ingreso y la permanencia 
de los alumnos en las diversas carreras, cuentan con varios antecedentes en 
estos últimos 20 años. Entre ellos podemos mencionar:

• Cursos de ingreso a la universidad. Con diversas modalidades tiende a com-
pensar conocimientos no disponibles por los egresados del nivel medio para 
el desempeño en estudios superiores, a iniciarlos en la vida y en las exigencias 
académicas universitarias. Junto a estos cursos, también se implementaron 
estrategias de articulación con docentes y con prácticas de enseñanza del 
secundario.

• Semana de recepción del ingresante en la fiq. En esa misma dirección, la 
Facultad de Ingeniería Química organiza desde su asesoría pedagógica hace 
aproximadamente 10 años una instancia de recepción de los alumnos nóveles. 
Se propone como momento de integración in situ que favorece y refuerza el 
conocimiento de la oferta académica y de las diferentes propuestas de inserción 
social de las carreras, de la mano de los coordinadores de carreras, de egresados, 
de estudiantes avanzados, del centro de estudiantes, de los mismos docentes 
de los primeros años. Durante esa semana se realizan diferentes experiencias 
—trabajos grupales, debates, charlas con profesionales, recorrida por las distin-
tas secciones de la facultad, entrevistas a diversos actores— que familiarizan a 
los ingresantes con los códigos institucionales y académicos de la institución.

• Tutorías en la Facultad de Ingeniería Química. A fines de la década del 90 
junto a la elaboración del nuevo Plan de Estudios para la carrera de Ingeniería 
Química (plan 99), se designaron docentes tutores voluntarios para acompañar 
al ingresante en su trayectoria académica.

• Clases de consulta en las asignaturas del Ciclo Inicial. La facultad ofrece, 
como parte de la organización de sus cátedras, horarios de consulta perma-
nente para los alumnos. 

• Curso Remedial de Matemática. También, dentro de la facultad, se ofrece 
como apoyo a los ingresantes que no aprobaran el módulo de Matemática 
en los cursos de ingreso a la Universidad. El «Remedial» se dicta en el primer 
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cuatrimestre y facilita que en el segundo, del primer año, los ingresantes pue-
dan cursar la primera Matemática curricular. 

• Taller de lectura y comprensión de textos. El taller es un espacio curricular 
de las carreras de Ingeniería y del Profesorado en Química de la fiq; consti-
tuye un ámbito propicio para el intercambio entre la asesora pedagógica (a 
cargo del taller) de la Facultad de Ingeniería Química y los estudiantes de las 
ingenierías que inician su carrera.

• Cursos de Formación para tutores y docentes a cago de las tutorías. Desde el 
año 2010, la Secretaría de Articulación actualiza encuentros de capacitación 
con pedagogos y docentes de áreas de conocimiento específicas de la unl y 
de otras universidades nacionales.

• Concursos abiertos para el ingreso a los programas de becas de tutorías. En 
diferentes etapas se llevaron y se llevan a cabo convocatorias para la presenta-
ción a concursos de tutores. 

3. Becas de tutorías

La facultad, hasta 2012, contó con tres modalidades de becas de tutorías: 
(a) Bicentenario (de articulación con el Nivel Medio dependientes de la 
Secretaría de Articulación de la unl), (b) Paceni (de apoyo a la integración 
a la vida universitaria) y de (c) Apoyo al Ingreso y a la Permanencia a la Uni-
versidad. Luego, en 2012 y en el presente, se conservan dentro de la facultad 
plazas para Becas de Apoyo al Ingreso y a la Permanencia a la Universidad. 
Tutores concursados —tres plazas de becas Paceni (2008–2012); cinco plazas 
para de Apoyo al Ingreso— que se mantienen–llevan adelante su labor bajo 
la orientación de sus directores (docentes de las materias Química Inorgánica, 
Matemática A, Informática; Secretaría de Articulación de la unl, Secretaría 
Académica con la coordinación de la asesoría pedagógica).

El Programa de la Secretaría de Articulación de nuestra universidad pro-
mueve, a la vez que el acompañamiento a los ingresantes, la formación de 
tutores en vistas a iniciar en la docencia a futuros cuadros en cada facultad. 
A través de la consolidación de equipos de formación se sostiene el apoyo al 
ingreso y la permanencia de los estudiantes nóveles, se genera el intercambio 
de experiencias dentro de cada unidad académica y entre las mismas en el seno 
de la unl. La Facultad de Ingeniería Química se inscribe en este compromiso 
que, al mismo tiempo que comparte características comunes con las demás 
facultades de la unl, asume rasgos propios de su perfil académico. En este 
sentido, a través de la coordinación institucional de la asesoría pedagógica 
entendemos relevante crear espacios de convergencia de las actividades que 
se realizan por los diferentes programas de becas. 
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4. Plan de trabajo institucional 2011–2013

Objetivos:
• Facilitar a los estudiantes nóveles el pasaje del Nivel Medio al Superior 

Universitario.
• Contribuir, por medio del estudio, del debate y el acompañamiento, a la 

conformación de una comunidad académica solidaria y participativa.
• Formar a los ingresantes y a los estudiantes del Ciclo Inicial en la autonomía 

de hábitos de estudio independientes en vistas a la participación responsable 
en la vida académica de la fiq.

Líneas estratégicas: en virtud de lo planteado como nudos problemáticos en 
la justificación de este proyecto y de la coexistencia de diferentes programas 
de becas de tutoría, la coordinación institucional priorizó las siguientes líneas 
estratégicas de acción:

• Constituir grupos de estudio entre tutores y alumnos del Ciclo Inicial de 
las carreras de la fiq.

• Formar un equipo de formación de tutores integrado por miembros de la 
Secretaría Académica y de los docentes directores de tutores.

• Asesorar pedagógica y científicamente a la formación de los tutores y a 
su desempeño en la tarea, potenciando la formación recibida desde la unl.

• Consolidar el grupo de tutores de la casa a partir de encuentros, de la 
puesta en común de los informes de actividades, de confrontación e inter-
cambio de ideas.

Actividades:
• Reuniones mensuales con todos los tutores de la facultad para coordinar 

líneas de acción.
• Reuniones con los docentes directores de las tutorías de Apoyo al Ingreso 

y permanencia.
• Planificación de actividades de presentación y difusión de las tutorías 

por distintos medios: en la semana del ingreso, por medios electrónicos, con 
visitas periódicas a las aulas.

• Recepción, consenso y coordinación del trabajo entre docentes, alumnos, 
tutores y la Secretaría Académica de la Facultad. 

• Evaluación periódica de informes de avances de los tutores Paceni.
• Análisis, junto a los directores de otras becas, de los avances de los tutores 

a los fines de generar una tarea institucional conjunta.
• Planificación, coordinación y ejecución de las tareas de formación.
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Segunda Parte: Evaluación y reflexión sobre un proceso. 
Logros y dificultades

En tres años consecutivos, se concretaron las actividades previstas y se ensa-
yaron distintas modalidades de trabajo con estudiantes del Ciclo Básico en la 
fiq. Los focos de atención y labor fueron variando conforme a las evaluaciones 
que se llevaron a cabo al finalizar y comenzar cada período lectivo. Con el 
propósito de consolidar espacios de intercambio que atendieran inquietudes 
respecto de la inscripción en la vida institucional y que brindaran acompa-
ñamiento y apoyo en el estudio de las materias del Ciclo Básico, la tarea se 
centró en la conformación de grupos de estudio con tutores y estudiantes, 
por considerarlos ámbitos de comunicación privilegiados. A lo largo de las 
experiencias y en virtud de la demanda creciente de los alumnos hacia la re-
solución de dudas de contenidos, los docentes directores de becas delimitaron 
las consignas para las actividades propuestas. Los tutores, en lo que respecta 
a lo disciplinar, se limitarían a enseñar a manejarse con las exigencias de las 
cátedras, a estudiar y a formular preguntas para que los alumnos asistan a 
clases de consulta ofrecidas.

La oferta de los grupos con un tutor a cargo, que finalmente fue cubierta 
por todos los tipos de becas, abarcó todos los días de la semana con horarios 
matutinos y vespertinos. Su difusión se llevó a cabo amplia, pero nunca su-
ficientemente, a través de distintos medios presenciales y electrónicos. En la 
actualidad la facultad dispone con una cuenta en Facebook coordinada por 
los mismos tutores, denominada «Tutorías fiq», donde se pactan encuentros, 
se elevan dudas, se proponen y exponen horarios de los grupos de estudio.

En cuanto a los tutores de las becas Paceni, durante los primeros meses del 
inicio de clases se desplegaron actividades de información y de contención 
sistemática a los ingresantes —a través de encuentros generales para todos los 
ingresantes: cine, debates, encuentros en el Predio unl–ate, para pasar luego 
a coordinar un grupo de estudio. Los tutores para el Apoyo al Ingreso y a la 
Permanencia, a la par que participaron y participan de diversas clases con sus 
directores de beca, estuvieron y están a cargo de uno o dos grupos de estudio. 
Todos mantuvieron durante este período reuniones mensuales con la asesora 
pedagógica y bimestrales con sus directores de beca y el equipo de gestión de 
la Secretaría Académica de la fiq y asistieron a las instancias de formación 
ofrecidas por rectorado de la universidad. 
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1. Logros y problemas detectados

Aquí se presenta una síntesis de los aspectos detectados a través de varios 
registros que se fueron recopilando en los tres años del proyecto: reuniones con 
tutores y directores de becas de tutorías, reuniones con directores de carreras 
y con todos los docentes del primer año de las carreras de la FIQ, entrevistas 
de la asesora pedagógica a los ingresantes 2012, informes anuales de los be-
carios y del centro de estudiantes, resultados de exámenes de las materias de 
los primeros años. 

En la trayectoria señalada se destaca la riqueza de los intercambios entre 
pares, sobre todo en los debates de las jornadas de recepción de los ingresantes. 
Su preparación, que implica año a año la selección de un texto de carácter 
disparador de opiniones sobre la universidad pública o sobre las características 
de las carreras tecnológicas, da lugar tanto a un trabajo colectivo entre los 
tutores, alumnos del centro de estudiantes y la asesora pedagógica, como a la 
consecución de encuentros formales e informales entre tutores e ingresantes 
durante el año académico. En estos encuentros, los tutores acercan sus propias 
experiencias de vida dentro de la institución, recogen y viabilizan inquietudes 
de los alumnos, informan sobre los requisitos del régimen académico, evacúan 
dudas sobre posibilidades de becas de estudio, derivan cuestiones a la aseso-
ría pedagógica o a los docentes de las asignaturas. En ese sentido, podemos 
decir que el sistema de tutorías viene cumpliendo una función relevante e 
irreemplazable. 

Sin embargo, consideramos importante para nuestro análisis realizar un 
repaso de las actividades y de registros efectuados, a fin de mostrar las dificul-
tades con las que nos encontramos en las prácticas de las tutorías. 

En principio, sentimos la ausencia de los becarios Paceni y por tanto su 
tarea específica debe ser asumida por los otros becarios. Por otra parte, y 
referido a los grupos de estudio, observamos un incremento en la asistencia 
desde un promedio de 10 alumnos por grupo en los comienzos a 40 en 2013. 
Sin embargo, debemos señalar como preocupación que se mantienen inva-
riantes los momentos en que esta asistencia se concreta. Siempre en vísperas 
de exámenes parciales, sin mantener una continuidad sostenida en el devenir 
del cuatrimestre, a pesar de que son innumerables los modos de convocatoria 
a los estudiantes. 

En otro orden, es interesante detenernos en el número de ingresantes que 
finalizan el Curso Remedial: alcanza al cincuenta por ciento de los inscriptos. 
Por su parte, docentes de las materias de primer año coinciden en manifestar 
también una irregularidad creciente en las asistencias y permanencia en las 
clases de los alumnos durante el cuatrimestre, tanto en las de dictado de la 
asignatura cuanto en las de consulta. Vislumbran algo así como un «desapro-
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vechamiento» de lo que se ofrece en la facultad. En alusión a las dificultades 
detectadas en los cursantes, sobre todo por docentes de Matemática de pri-
mer año, las mismas se nombran como «carencias» de conocimientos básicos 
necesarios para aprender los contenidos establecidos en la programación; 
como marcadas dificultades en los procesos de razonamiento que exceden la 
resolución de algoritmos; como obstáculos en la capacidad de expresarse y de 
comprender en forma oral y en forma escrita y, por ende, de discurrir. Mien-
tras, se mantienen estables los porcentajes de promoción de los exámenes de 
las materias del Ciclo Básico.

Por otro lado, informes de tutores formulan reclamos respecto de una mayor 
definición de sus perfiles y tareas. Estos estudiantes avanzados que ingresan 
al sistema de becas de tutorías con máximas expectativas manifiestan la ten-
sión que vivencian cuando, próximos a los parciales, sus compañeros de los 
primeros años piden resolución y evacuación de dudas de contenidos de las 
asignaturas. Si bien, en muchos casos algunas dudas son salvadas y elevadas 
a los docentes para oficiar de puentes de comunicación, no siempre sienten 
que son tramitadas de manera sistemática en la asignatura o son autorizados 
para evacuarlas. Ante ello manifiestan cierta inquietud no resuelta frente a la 
que solicitan respuestas. 

2. Breves aproximaciones a la comprensión de la problemática

Autores contemporáneos pueden ayudarnos a abrir la comprensión de esta 
problemática que pone al descubierto un espacio difuso, pero real, que ya 
fuera esbozado en otros términos en la justificación del proyecto de tutorías.

Tomaremos para realizar una re–lectura de esta situación aportes de Basil 
Bernstein, Fraçois Dubet, Mario Margulis, Richard Sennet, Alain Ehrenberg. 

Basil Bernstein (1990), desde los conceptos de código, puede darnos pistas 
para comprender el espacio abierto entre las prácticas docentes y las de los 
alumnos, entre lo que Bernstein (1990) denomina códigos elaborados y res-
tringidos, entre roles fijos de sujetos institucionalizados de los que se sabe lo 
que puede esperarse en virtud de su posición en el concierto de la institución y 
sujetos constituidos por nuevas formas de subjetivación que se distancian de las 
institucionalizadas, existentes hasta hace no más de una década (Dubet, 2006) . 

Sabemos que Basil Bernstein, en sus análisis del discurso pedagógico, 
establece una fuerte relación entre los dominios de clase social, los modos 
de transmisión educativa y clasificación de los sujetos y de los saberes y la 
permanencia y reproducción dentro del sistema educativo. Sin embargo, 
una lectura contemporánea de las dificultades en la permanencia dentro 
del sistema universitario trasciende aquella identificación con los conceptos 
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clásicos de clase. Tanto la experiencia como múltiples análisis actuales hacen 
visible que las dificultades de nuestros alumnos, referidas a la adaptación a 
los dispositivos escolares, a sus ritmos, a sus secuencias, a sus exigencias, no 
dependen ya exclusivamente de la pertenencia a una clase social, sino de sus 
transversales vivencias socioculturales, en las que prima una proximidad a 
códigos restringidos, más que a códigos elaborados. Respecto de ello, Bernstein 
nos dice que los códigos son aprendidos de manera tácita, sin ser enseñados 
explícitamente. Son principios reguladores que seleccionan e integran signifi-
cados relevantes y disponen en su seno la forma de hacerse públicos, es decir 
de realizarse (Bernstein, 1990:50). Los códigos restringidos se caracterizan 
por estar apegados al contexto, a lo local, a lo inmediato. En ese sentido, los 
códigos restringidos carecen de los rasgos abstractos y universalizantes, típicos 
de las prácticas científicas y académicas. Estas prácticas, en cambio, regidas 
por códigos elaborados, apuestan a la simbolización como desplazamiento 
respecto de lo inmediato y de lo próximo. Requieren por ello de múltiples 
lenguajes para desplegarse y desde lo conceptual imponen una distancia con 
lo local para poder discurrir, reflexionar, pensar.

La irrupción en los ámbitos universitarios de los denominados «nuevos 
jóvenes» pone en desequilibrio estabilidades que antaño se lograban en un 
tiempo menor entre las exigencias institucionales objetivas y los rasgos indi-
viduales de los que los estudiantes eran portadores. Ser alumno de cualquier 
facultad imponía un perfil, para cuya asunción cabían pocas dudas. Hoy, el 
«sujeto doméstico y social» prevalece por sobre el sujeto para el que la insti-
tución–escuela reserva una plaza. 

Las temporalidades y espacialidades de las que son portadores los nuevos 
jóvenes sostienen una gran distancia difícil de sortear con los tradicionales 
enmarcamientos escolares. Nuevas prácticas de consumo —de alimentos, 
de ocio, de diversión, de información— están constituyendo subjetividades 
cuyos atributos podrían estar próximos a lo que Zigmunt Bauman (2005:24) 
denomina «síndrome de la impaciencia». Al respecto este autor nos dice: «El 
´síndrome de la impaciencia´ transmite el mensaje… [de que] el tiempo es 
un fastidio y una faena, una contrariedad, un desaire a la libertad humana, 
una amenaza a los derechos humanos y no hay ninguna obligación de sufrir 
tales molestias de buen grado… Si uno acepta esperar, postergar las recom-
pensas debidas a su paciencia, será despojado de las oportunidades de alegría 
y placer que tienen la costumbre de presentarse una sola vez y desaparecer 
para siempre». En tanto, las conservadoras prácticas académicas se inscriben 
en temporalidades lentas exigentes de postergaciones de resultados inmedia-
tos, enlazadas a secuencias que implican un «ejercicio» paciente, concentrado 
que supone «acumulación» y/o sedimentación de conocimientos y saberes 
para poder avanzar. En estas prácticas, sus sentidos se delinean no por las 
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conquistas de un placer inmediato, sino en la promesa a futuro de que sólo 
con el dominio de ciertos saberes y destrezas se garantizaría la inserción en un 
mundo laboral y social cambiantes. 

Los encuentros entre ambas culturas producen infinitos e impredecibles 
resultados. Entre ellos, es dable hallar en un buen número de estudiantes que 
insiste en «hacer la suya», síntomas fuertes de fracaso y de angustia. La no 
construcción del lazo institucionalizante deja a los jóvenes en una deriva en 
la que tiene lugar la culpa a la vez que «huidas», dilatándose así posibles cons-
trucciones de responsabilidades en los vínculos con los otros, en los vínculos 
efectivos con las prácticas académicas.

3. Nuevas preguntas, nuevos desafíos

Ante estos dilemas nos embargan muchas preguntas que podrían ir dando 
forma a ese espacio que se delinea difuso: ¿debemos seguir transitando por 
los mismos caminos recorridos hasta ahora? Entre otros cuando hablamos de 
aprendizajes, ¿sólo debemos remitirnos a los procesos psicológicos de nuestros 
alumnos o a procesos didácticos que solamente sitúan en procedimientos de 
enseñanza, la resolución de estas problemáticas? ¿Dónde quedan las consi-
deraciones socioculturales que permiten comprender desde otros ángulos la 
constitución de los jóvenes ingresantes? ¿Estamos los docentes y los tutores 
in/formados de la densidad de estas problemáticas para poder re–pensar la 
enseñanza y el acompañamiento a los nuevos jóvenes? ¿Qué formatos debe-
rían asumir ciertos espacios institucionales dónde se tramite la expresión de 
las vivencias cotidiana y se gesten experiencias que incursiones en prácticas 
próximas a elaboraciones simbólicas?

Comunicar estas tensiones nos permite poner en cuestión parte de nues-
tro proyecto original, pues lo que queda expuesto aquí no puede abordarse 
desde una suma de compensaciones pedagógicas lineales o desde la inclusión 
de nuevos actores que reiteran su dirección. En todo caso, esta reflexión nos 
vuelve a convocar a la revisión y enriquecimiento de la tarea institucional, la 
misma que deberá profundizar el trabajo colegiado e interdisciplinario. Esti-
mamos que en este contexto las becas Paceni con su especificidad seguirían 
manteniendo vigencia, pues sus objetivos y sus tareas son necesarios más que 
nunca en esta coyuntura.
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El presente trabajo se propone reflexionar acerca de las prácticas que se 
construyen en el ejercicio del rol de tutor.

Mucho se ha hablado, analizado y escrito acerca de las bondades del Sistema 
de Tutoría. Históricamente, el tutor es un actor que aparece vinculado a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje adoptando diversas maneras de inter-
vención; pero centralmente en la actualidad su fortaleza es la de acompañar 
y guiar a los alumnos en su ingreso a la vida universitaria, respondiendo a los 
significados propios de los distintos contextos y sistemas de educación superior 
en los que se lleven a cabo.

Sin embargo, poco se ha hablado y escrito acerca de las bondades que el 
sistema ofrece para el alumno tutor. Es en esta dirección que cambiamos el 
eje de la mirada, enfocándola en los alumnos que ejercen la tutoría.

Atendiendo a la importancia de contextualizar la lectura de las prácticas 
tutoriales para comprender y analizar su accionar, nos centraremos en la ex-
periencia realizada en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), 
la que lleva ya casi una década. Dicha experiencia nos ha demostrado que este 
espacio se ha constituido en posibilitador de la conformación de un grupo 
humano, de un grupo de aprendizaje con una dinámica y estructura propia, 
con intereses y metas compartidas, que va construyendo una historia común 
donde cada integrante tutor participa desde un lugar de compromiso indi-
vidual y grupal, promoviendo el establecimiento de vínculos socio afectivos 
facilitadores de la tarea a realizar.

Capítulo 6
Aprendiendo desde el rol de tutor en la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas
~
Ana Laura Arhancet / Lilia Beatriz Mai /
Martha Nélida Bolsi
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Universidad Nacional del Litoral
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1. Concepción de tutoría

Afirmamos, retomando las palabras de S. Rascován (2011), que «las tutorías 
se constituyen como proceso en construcción permanente situado en la pro-
pia institución a la que pertenece, a fin de evitar la aplicación de un sistema 
propuesto desde ámbitos externos a la misma, creando y pensando prácticas 
innovadoras en un complejo trabajo artesanal y participativo. De ello depen-
derá su eficacia».

Desde nuestro lugar la concebimos como un proceso de acompañamiento 
durante los inicios de la carrera mediante la atención personalizada a un 
alumno o a un grupo de alumnos.

En los sistemas educativos existe una tendencia a comenzar la orientación 
tempranamente, tendencia vinculada a políticas públicas que garanticen cali-
dad y equidad en las trayectorias educativas de los estudiantes. El tutor tiene 
un rol clave en relación a los aprendizajes de los alumnos, siendo depositario 
de diversas expectativas sociales, culturales, educativas y económicas. Por ello, 
afirmamos que el tutor es quien orienta y asesora al alumno en su proceso de 
aprendizaje e integración a la vida universitaria, estimulando la capacidad de 
hacerse responsable de su formación. 

Esta concepción se ve sostenida desde los enfoques culturalista de Jerome 
Bruner y Socio Histórico de Lev Vigotsky ya que constituyen teorías tanto 
de la cultura como de los procesos de conformación subjetiva en la interac-
ción de las prácticas educativas específicas. Este marco brinda herramientas 
conceptuales para analizar el modo en que los tutores significan su rol, desde 
el cual toman decisiones y realizan su práctica. 

Los postulados que guían a una perspectiva psicocultural de la educación que 
propone Bruner, nos permiten analizar la interacción entre la individualidad del 
alumno ingresante y las características de la cultura universitaria, y cómo la figura 
del tutor, como recurso cultural, interviene para hacer posible esa adecuación.
Desde el Postulado Perspectivista del mismo autor, podemos analizar el rol del 
tutor como aquél que ayuda al ingresante en el proceso de interpretación de 
los significados instituidos de la cultura universitaria, dejando que las historias 
idiosincráticas de los individuos se reflejen. Este proceso oscila entre las versiones 
culturales institucionales y las versiones que son producto de sus historias indivi-
duales, dejando ver el lado interpretativo y creador de significado del pensamiento 
humano. (Bolsi, 2013)

El desarrollo de las funciones superiores, tales como el razonamiento, la 
comprensión crítica, la memoria lógica, la transferencia, por citar sólo algunas, 
propias de la formación universitaria, exigiría la apropiación e internalización 
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de instrumentos y signos en un contexto de interacción, promoviendo los 
aprendizajes. En dicho contexto la figura del tutor se torna relevante. Su rol 
es complejo, en tanto multidimensional, dinámico, de límites no precisos, que 
focaliza la interacción entre distintos componentes, lo que se asume desde el 
concepto de «configuración»1 como trama de dimensiones interdependientes 
y mutuamente constitutivas. 

2. Funciones. El tutor como una forma particular de ser docente

Entre las funciones específicas, siempre atendiendo a nuestra singular expe-
riencia, mencionamos las siguientes:

• Asesorar y brindar orientación a los estudiantes abarcando cuestiones 
vinculadas a todo tipo de problemas: sociales, personales, académicos, de 
aprendizaje, afectivos.

• Proporcionar ayudas y herramientas que favorezcan la construcción de 
competencias genéricas variadas, referidas a la formación profesional. 

Es oportuno señalar que éstas se centran más en potenciar nuevos conoci-
mientos y habilidades académicas que en el abordaje de dificultades. Por otro 
parte, decimos que el aprendizaje de los alumnos es un aspecto importante del 
trabajo del tutor: transmitir, acompañar, apoyar el ejercicio de las operaciones 
de pensamiento propias de las diferentes asignaturas, no son ajenas al tutor, 
aun no desconociendo que no es función específica. Sin embargo, no es el 
único aspecto sobre el cual intervenir. 

El tutor, como coordinador de pequeños grupos, responde a una figura de 
carácter pedagógico que en una actitud solidaria promueve, facilita y mantiene 
procesos de comunicación con los alumnos, y equipara su práctica a la tarea 
docente. 

Como innovación, y con el propósito de llegar a un mayor número de 
alumnos, hemos integrado, en nuestra facultad, la instancia tutorial al espacio 
destinado al Seminario Taller de Ingeniería que se viene editando desde el 
año 2001. Dicho seminario está a cargo del Área de Asesoría Pedagógica con 
el objetivo de promover un mayor conocimiento y acercamiento a la vida 
universitaria. La figura del tutor facilita el logro del objetivo propuesto a la 
par que, recíprocamente, este espacio afirma y fortalece la participación del 
tutor en la institución.

El alumno tutor transmite al ingresante universitario información, estilos 
y valores que constituyen la cultura institucional: autogestión del tiempo, 

1 Concepto acuñado por Edith Litwin (1997).
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compromiso con el conocimiento, toma de decisiones, autonomía, participa-
ción, entre otras.2 Dentro de ella el alumno creará su propia cultura interior, 
su propia versión, haciendo suya aquella parte de la herencia que el tutor le 
ha transmitido. Por ello sostenemos que el tutor ejerce una forma particular 
de ser docente.

En este sentido, y al decir de Philipe Meirieu (2001), la tarea educativa ha 
de concebirse como el movimiento… un acompañamiento, un «acto» nunca 
acabado que consiste en «hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para 
ocuparlo (…) que aquel que llega al mundo sea acompañado al mundo y 
entre en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento 
por quienes le han precedido... que sea introducido y no moldeado, ayudado 
y no fabricado».

3. Condiciones para el desempeño del rol

La elección de alumnos avanzados para el ejercicio de la función tutorial 
se fundamenta centralmente en que estos comparten la identidad como 
estudiantes, y en la mayoría de los casos la pertenecia a la misma franja gene-
racional lo cual garantiza una mayor cercanía con los tutoreados. Al mismo 
tiempo, por su experiencia como alumnos universitarios están en condiciones 
de orientar a los ingresantes. Sin embargo, es una función que está pensada 
para generar aprendizajes cada vez más autónomos, reduciendo al mínimo el 
protagonismo del tutor. 

El proceso de selección e ingreso al sistema coopera en la conformación de 
un grupo de trabajo, ya que como requisitos se exige un buen rendimiento 
académico e inserción institucional, la asistencia y aprobación de un Curso 
de Formación para ejercer el rol y la realización de una entrevista, por parte 
de la Asesoría Pedagógica, en la que el aspirante de cuenta de sus intereses y 
las posibles actividades a realizar. Estas condiciones previas favorecen la inte-
gración y coherencia grupal.

Respecto del Curso de Formación es necesario que el tutor se capacite en las 
habilidades tanto de escucha como de comprensión de la situación del alumno, 
propias de una entrevista. Por ello, se considera importante la capacitación en 
la realización de las mismas, ya sean personales y/o grupales. En dicho curso 

2	 La	cultura	institucional	integra	en	un	conjunto	significativo,	un	lenguaje,	una	serie	de	mo-
dalidades	valoradas	para	hacer	las	cosas	y	relacionarse,	un	modo	particular	de	enfrentar	
dificultades,	de	legitimar	las	situaciones	y	resolverlas	y,	por	último,	un	conjunto	de	expectativas	
respecto del comportamiento considerado aceptable. Todo esto acompañado de concepciones 
y representaciones que legitiman el estilo y la producción institucional. 
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también se desarrollan temas tales como: capacidades de observación, de 
motivación, de organización y planificación del estudio, estrategias de apren-
dizaje, entre otras. El mismo está a cargo de la Escuela de Tutores de la unl.

4. Conformación del grupo de trabajo. 
Experiencia institucional en la FICH

«El proceso por el cual los alumnos se van constituyendo en sujetos uni-
versitarios resulta un desafío tanto para ellos mismos como para quienes los 
acompañan» (Equipo Interdisciplinario de Apoyo Académico: Aprendiendo 
el oficio de alumno universitario).

En la tarea de orientación al ingresante el tutor facilita los procesos de au-
torreflexión acerca de su propia identidad como estudiante, al mismo tiempo 
que genera su propio proceso de análisis crítico sobre su trayectoria educativa 
en el nivel superior. 

En general, los alumnos tutores sienten satisfacción al ejercer el rol, dato 
relevante ya que esta predisposición genera, sin dudas, una mejor comunica-
ción con los ingresantes y mayor participación por parte de estos. Se sienten 
capaces y necesarios frente a las demandas expresadas por los alumnos. Con-
sideramos importante esta autopercepción pensando en los vínculos solidarios 
que pueden establecerse entre quienes ayudan y quienes son ayudados, lo que 
podríamos llamar un «fraternal encuentro».

Para ambos significa, desde lugares diferentes, espacios de aprendizaje en 
los que pueden «verse» e interrogarse a sí mismos, reconocerse mutuamente, 
replantearse elecciones, proyectos, compartir dudas. 

¿Por qué sostenemos que los tutores se constituyen en un grupo de trabajo?
• Porque se nuclean a partir de la realización de una tarea evidenciando un 

verdadero compromiso institucional de búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados como a la prevención de los mismos.

• En las reuniones quincenales, consideradas como espacio de encuentro, 
realizan múltiples intercambios interpersonales e intragrupales. En dichas 
reuniones asisten con entusiasmo y ejercen protagonismo en el debate y la 
socialización de ideas y experiencias personales, bajo el asesoramiento del 
Equipo Coordinador, conformado por las integrantes de la Asesoría Pedagó-
gica de la fich. 

En esta dirección consideramos recomendable que el grupo de tutores esté 
coordinado por un profesional cuya función principal será la de organizar, 
sostener y supervisar la tarea. La coordinación irá perfilando una direcciona-
lidad al trabajo. 
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• Demuestran interés por la propuesta de actividades que realiza la Asesoría 
Pedagógica, como al mismo tiempo, en las que ellos proponen.

• Más allá de las actividades académicas se llevan a cabo otras de carácter 
recreativo, como encuentros fuera de la facultad, que fortalecen sus vínculos y 
crean un clima de camaradería y respeto. Si bien los objetivos son académicos, 
los aspectos humanos puestos en juego facilitan la tarea.

• La participación activa en grupos virtuales consolida la constitución del 
grupo.

• Finalmente señalamos como relevante la permanencia de los tutores en 
el sistema, en algunos casos por años. En general, hemos asistido al cese del 
ejercicio cuando alcanzan la graduación.

5. A modo de cierre

Todo lo dicho nos induce a pensar que los vínculos establecidos compro-
meten, más allá de los académicos, otras dimensiones de intercambio basadas 
en relaciones más profundas.

A estos procesos grupales podemos llamarlos grupos en tanto: un conjunto de 
personas, un espacio y tiempo común, una meta u objetivo, una institución 
convocante, se generan espacios de interacción, una red de relaciones reales e 
imaginarias, unas significaciones compartidas, unas expectativas mutuas, unos 
sentimientos grupales y unos sentidos de pertenencia que se entrelazan dando un 
carácter de singularidad a cada grupo. (Souto de Asch, 1993) 

Por último, sostenemos que el ejercicio del rol del tutor promueve com-
petencias que fortalecen la futura práctica profesional. Entendemos por 
«competencias aquellas capacidades complejas que se ponen en juego en una 
multiplicidad de situaciones y ámbitos de la vida, que integran y articulan 
conjuntos de saberes de distinta naturaleza y características (conceptual, 
procedimental y actitudinal)» (Krichesvky, 1999). En tanto conocimiento 
en acción, formar en competencias no sólo implica saber, sino saber hacer y 
pensar acerca de dicho hacer.

Entre las competencias aprendidas durante el desempeño del rol menciona-
mos capacidad de organización, planificación y evaluación de tareas, trabajo 
en equipos cooperativos e interdisciplinarios, aptitudes comunicativas a nivel 
interpersonal e intergrupal, prevención y resolución de problemas, análisis 
crítico de la realidad, aprendizaje continuo, versatilidad en la adaptación a los 
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cambios, selección de estrategias3 adecuadas ante las situaciones planteadas, 
entre otras, rasgos que caracterizan el desempeño profesional de un ingeniero.

Todo esto constituye un saber que enriquece la formación específica fortalece 
el logro del perfil profesional formulado institucionalmente.

3	 	Entendiendo	como	estrategia	un	procedimiento	que	se	aplica	de	modo	controlado,	dentro	de	
un	plan	diseñando	deliberadamente	con	el	fin	de	conseguir	una	meta.	Demandan	reflexión	
sobre	el	proceso	y	evaluación	de	los	resultados	(autorregulación	continua).
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