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Editorial 
Inspirada en la temática del III Workshop de Tutorías en la Educación Superior: “Las 
tutorías y el desafío en el marco del encuentro con nuevas realidades”, nos complace 
presentar esta octava publicación científica de la revista Tutorías en Educación Supe-
rior en el marco del Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos 
Aires (GITBA).

De manera introductoria, se presenta una reseña que describe los detalles estruc-
turales e importancia del III Workshop, llevado a cabo el 5 y 6 de diciembre del año 
2022 en la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. 
El mayor desafío de este workshop fue reunir y capitalizar los aprendizajes logrados 
en tan compleja circunstancia como lo fue la situación de pandemia, en favor de las 
nuevas realidades, atravesadas de emocionalidad, de la necesidad de la interacción 
presencial con otras y otros y nuevos desafíos que comienzan a ganar relevancia.

En segundo lugar, se presenta un artículo denominado: “Experiencias de tutoría, 
en tiempos de pandemia, en apoyo a la formación integral de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México” el cual consiste en una 
recopilación de problemas enfrentados por los estudiantes de esa Universidad y cómo, 
por la vía de mecanismos institucionales, se ha buscado minimizar los impactos ne-
gativos del confinamiento preservando su formación integral. Se describe el contexto 
de la UABC y se define lo que se entiende por formación integral, para identificar y 
clasificar los problemas encontrados, a fin de dar elementos para diseñar estrategias 
de atención en modalidades híbridas, apoyadas con recursos tecnológicos y nuevos 
perfiles de tutores.

Seguidamente tenemos un trabajo titulado: “El sistema de tutorías del Instituto 
Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich” 
en el cual se presenta la tarea de tutoría llevada a cabo en este instituto de reciente 
creación que busca jerarquizar la formación policial a través del acceso a la educación 
universitaria. Por las particularidades de su estudiantado la cursada en primer año es 
totalmente a distancia en todas las carreras. La metodología de investigación es de 
tipo cualitativa y se basa en la observación de la labor de los tutores, la lectura de in-
formes, la realización de entrevistas en profundidad a docentes, estudiantes y personal 
directivo del instituto.

Luego se presenta una experiencia titulada: “Enseñar el oficio de estudiante Uni-
versitario: el caso del “Ciclo de construcción del oficio de estudiante” del Departa-
mento de Física de la Universidad Nacional del Sur en el año 2021. En la misma se 
describen las actividades ejecutadas en el marco de esta propuesta, las cuales resulta-
ron muy valiosas, y se analizan los resultados de una encuesta realizada a los estudian-
tes que participaron de dicho Ciclo.
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También se presenta un artículo denominado: “Tutorías en Doble Carrera: su apor-
te a la mejor calidad de formación superior”. Es el relato acerca de una interesante 
política institucional de la Universidad Nacional del Sur, que incluye el deporte uni-
versitario en favor de la doble carrera: académica y deportiva. Se describe el diseño 
y puesta en funcionamiento de un sistema de tutorías, especialmente orientado, que 
atenúa las exigencias para conciliar las demandas de ambas carreras de los estudiantes 
y refiere los indicadores del impacto positivo logrado por el mismo en favor de los 
objetivos institucionales y los indicadores de calidad de desempeño académico. 

Por último, se encuentra una reseña que habla sobre la presentación de nuestra re-
vista en la Feria Internacional de Educación Superior Argentina - FIESA 2022. En la 
misma, la descripción de la revista se presentó en formato de póster como “Una expe-
riencia de sostenibilidad basada en el trabajo colaborativo de un grupo internacional 
de docentes e investigadores de  ARGENTINA – MÉXICO – ITALIA – ESPAÑA”. 
Se comentan detalles del evento y la experiencia enriquecedora vivenciada por nues-
tros representantes y autores del póster que concurrieron.

Nuevamente el GITBA a través de la edición de los números de esta revista de di-
vulgación científica y los Workshops realizados año a año busca fortalecer e innovar 
las acciones tutoriales que tanto valor tienen para la permanencia y sostenibilidad de 
los estudiantes en las carreras universitarias. Esperamos que la lectura de esta edición 
sea fructífera y renovamos la invitación a recibir vuestras futuras contribuciones para 
favorecer los aprendizajes y para consolidar el trabajo académico colectivo.

COMITÉ EDITORIAL 
Tutorías en Educación Superior
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III Workshop de Tutorías en la 
Educación Superior:
“Las tutorías y el desafío en el marco 
del encuentro con nuevas realidades”
Diana Sánchez

El encuentro, organizado por el Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia 
de Buenos Aires se desarrolló los días 5 y 6 de diciembre de 2022 en la ciudad de 
Bahía Blanca. En esta ocasión, fueron anfitrionas la Universidad Nacional del Sur, la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca y la Universidad 
Provincial del Sudoeste. 

Como fruto de un trabajo articulado y colaborativo se logró la consolidación de 
un espacio propicio para el enriquecimiento colectivo alrededor de los sistemas de 
tutorías en los ámbitos educativos. El mayor desafío de esta nueva edición fue recu-
perar aspectos medulares inherentes a las tutorías y por sobre las singularidades co-
yunturales impuestas por la pandemia. El grupo eligió poner en valor y capitalizar los 
aprendizajes logrados en tan compleja circunstancia en favor de las nuevas realidades. 

Para caracterizar el Workshop en números podrían referirse, por ejemplo, los si-
guientes: se registraron 51 inscripciones y se evaluaron 25 trabajos; se constituyeron 
grupos de trabajo específico que conformaron los equipos: organizador (10 perso-
nas), de colaboradores (24 personas), evaluadores (13 personas) y de moderadores 
(10 personas). 

Se planificaron actividades con proyección sobre el objetivo principal del GITBA, 
de formación, intercambio y camaradería:

Durante la primera jornada se desarrolló en modalidad híbrida la Master class: 
“Ver lo mismo con otros ojos. Por una pedagogía anti disciplinaria” a cargo del pa-
nelista invitado Ms. Alejandro Piscitelli y la conferencia “El acompañamiento en es-
cenarios educativos emergentes” a cargo de la panelista invitada Mg. Miriam Kap.

El segundo día, se desarrolló el Taller “Escucha empática: Fundamentos para tu-
tores universitarios” a cargo del Profesional invitado: Psicólogo Juan Yalour del que 
participaron activamente en auditorio y luego se realizó una Visita al Parque Industrial 
y al Puerto de Bahía Blanca. 

Por último y como actividad de cierre, se realizó la Cena de camaradería.
En relación a las exposiciones, se organizaron cinco mesas de trabajo, tres de las 

cuales se desarrollaron el primer día con sede en la UNS y las restantes durante la 
jornada de cierre en la UPSO. 
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Cada mesa de trabajo contó con dos 
moderadores que iniciaron la actividad 
compartiendo las pautas de funciona-
miento. Se asignaron diez minutos a cada 
presentación y se concentró el espacio de 
preguntas y debate una vez finalizadas 
todas las exposiciones. 

Mesa 1 - Eje 2: Perfil de los tutores 
y tutorados. Nuevas realidades y de-
mandas

Moderadores: Cura Rafael Omar (docen-
te) - Ivan Aristides Egert (Tutor Par)

• Trabajo: “La formación en tutorías 
hacia un perfil en contexto”. María 
Beatriz Bouciguez y María Inés Be-
rrino (Olavarría, Universidad Nacio-
nal del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires - Facultad de Ingeniería).

• Trabajo: “Tutorandas, tutorados, tuto-
ras y tutores en UTN FRBB en 2022”. 
Victoriano Raúl Molinari, Fernando 
Buffone, Carlos Vera y Omar Cura 
(Bahía Blanca, UTN-FRBB).

• Trabajo: “Tutorías en pandemia y 
pos pandemia dentro del módulo In-
troducción a la Universidad en UTN 
FRBB”. Victoriano Molinari, Fernan-
do Buffone y Omar Cura (Bahía Blan-
ca, UTN-FRBB).

• Trabajo: “El rol de las tutorías en 
BByF en un año de transición: pen-
sando una nueva Universidad”. Nata-
lia Stefanazzi, María Soledad Araujo, 
Abril Soria, Cecilia Arnaboldi (Bahía 
Blanca, UNS).

• Trabajo: “Función tutorial: compren-
der, apoyar, acompañar”. María Regi-
na Quevedo (Bahía Blanca, Universi-
dad Nacional del Sur- Departamento 
de Orientación Educacional- CEMS).

Mesa 2 - Eje 3: Nuevos desafíos para 
las tutorías: experiencias innovadoras 
e inclusivas)

Moderadoras: Mercedes Suarez (docen-
te) - Agustina Tapia (Tutora par)

• Trabajo: “2022-Regreso a la presen-
cialidad”. Guillermo Luis Calandrini 
y María Cecilia Fernández Montefio-
re (Bahía Blanca, UNS).

• Trabajo: “El rol de las tutorías: nue-
vas realidades sociales, tecnológicas 
y educativas”. Fernanda Bigliardi, 
Natasha Kwiatkowski, M.Tatiana 
Gorjup y Mara Giagante (Bahía Blan-
ca, UPSO).

• Trabajo: “Explorando nuevas accio-
nes tutoriales”. Manuela Matos (Ba-
hía Blanca, UNS).

• Trabajo: “Equipo de difusión y arti-
culación con colegios secundarios” 
UTN FRBB en 2022. Paola Alejandra 
Postigo, Ivan Egert, Lucía del Mar 
Roche y Agustina Manganelli (Bahía 
Blanca, UTN-FRBB).

Mesa 3 - Eje 4: Evaluación y resulta-
dos de los sistemas tutoriales

Moderadoras: Favio Schwerdt (docente) 
- Victoria Lasalle (Tutora par)

• Trabajo: “Estudiar en tiempos de 
pandemia: un relato de nuestra ex-
periencia como tutoras del programa 
“La UNS en la Región”. Vanesa Arias 
María y Emilia Repetto (Bahía Blan-
ca, UNS).

• Trabajo: “Instrumentos utilizados en 
la tutoría pedagógica, registro y re-
sultados”. Claudia Graciela Calvo, 
Agustina Corva, Estela Favero y Ai-
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len Iribarne (Mar del Plata, Universi-
dad FASTA).

• Trabajo: “Enseñar el oficio de estu-
diante universitario: el caso del “Ci-
clo de construcción del oficio de estu-
diante” del Departamento de Física en 
el año 2021”. Francisco Saenz. (Bahía 
Blanca, UNS).

• Trabajo: “Análisis cuantitativo de los 
alumnos ingresantes 2022 del Depar-
tamento de Ciencias de la Adminis-
tración (DCA). Identificación de los 
casos en condición crítica y potencia-
les implicaciones por la pandemia”. 
Claudio Genovese, Adrián Caldart, 
Ana María Ramos y Fabio Schwerdt 
(Bahía Blanca, UNS).

Mesa 4 - Eje 1: Continuidades y ruptu-
ras de las acciones tutoriales

Moderadoras: Diana Lis (docente) - Ma-
ría Regina Quevedo (docente)

• Trabajo: “Tutorías en Ingeniería: es-
pacios, lugares, campos, territorios y 
tensiones”.

• Marcelo Patricio Alcoba, Rita Lilian 
Amieva, Marcelo Curti y Mariano 
Vaca (Río Cuarto, Facultad de Inge-
niería - Universidad Nacional de Río 
Cuarto).

• Trabajo: “Las acciones tutoriales en 
el departamento de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Sur: 
contrastes entre la pandemia y la post 
pandemia”. Paula Maggi, Bernarda 
Benitez Reimers y Felicitas Eleicegui 
(Bahía Blanca, UNS).

• Trabajo: “Un acercamiento reflexivo 
sobre el funcionamiento de las tuto-
rías en la Universidad Nacional del 

Sur”. María Candela Lorente (Bahía 
Blanca, UNS).

• Trabajo: “Características y demandas 
de los tutorandos del Departamento 
de Economía de la Universidad Na-
cional del Sur: repensando las accio-
nes tutoriales”. Natalia Bonino (Bahía 
Blanca, UNS).

• Trabajo: “Las tutorías en el Departa-
mento de Economía de la Universidad 
Nacional del Sur: propuesta anclada 
en una materia introductoria”. Diana 
Isabela Lis y Carolina Tarayre (Bahía 
Blanca, UNS).

Mesa 5 - Eje 2: Perfil de los tutores y 
tutorandos. Nuevas realidades y de-
mandas

Moderadoras: Flavia Petz (docente) - 
Ana Lía Pizá (docente)

• Trabajo: “Experiencia de tutorías en 
la Universidad Provincial del Sudoes-
te (UPSO)”. Flavia Petz, Lorena Gan-
dini y Lucrecia Iparaguirre (Sallique-
ló, Darregueira y La Madrid, UPSO).

• Trabajo: “Biblioteca de Economía 
“Uros Bacic” (UNS): Dificultades y 
potencialidades de acercar a los in-
gresantes al acervo de materiales aca-
démicos”. Daniela Soledad Llera y 
Natalia Bonino (Bahía Blanca, UNS).

• Trabajo: “Rol del tutor pedagógico 
en la carrera de Odontología”. Clau-
dia Graciela Calvo, María Sol Ortiz 
Dalmasso y Rocío Macarena Portos. 
(Mar del Plata, Universidad FASTA).

• Trabajo: “Perfil sociodemográfico de 
estudiantes carrera Enfermería Pedro 
Luro, masividad y acciones tutoria-
les docentes”. Sara Leonor Mercado. 
(Bahía Blanca, UPSO).
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Los espacios de reflexión y consulta pro-
puestos a continuación de las exposicio-
nes fueron aproximadamente de una hora 
en cada caso. 

La conclusión concurrente y reitera-
da versó sobre el contundente estableci-
miento de una nueva realidad, atravesada 
de emocionalidad, de la necesidad de la 
interacción presencial con otras y otros 
y desafíos que comienzan a insinuar una 
preponderancia de relevancia.

La problemática que afrontan ac-
tualmente los sistemas de tutorías se ha 
complejizado de manera sustancial, re-
clamando humanidad, empatía, respon-
sabilidad social y compromiso institu-
cional. Las cuestiones de salud mental, 

la realidad socio económica y la crisis 
global post pandemia, interpelan los sis-
temas educativos y nos imponen creativi-
dad, proactividad y organizaciones trans-
disciplinares e interinstitucionales como 
estrategias de fortalecimiento. 

El III Workshop GITBA permitió 
socializar vivencias, validar las conclu-
siones que logramos en nuestros ámbi-
tos de trabajo cotidiano, dimensionar la 
fortaleza del trabajo en red y ratificar el 
convencimiento de la riqueza que los sis-
temas de tutorías le aportan al sistema de 
educación superior, en términos de mejo-
res indicadores de calidad de desempeño 
académico y en favor del mayor bienes-
tar de toda la comunidad que lo integra. 

Diana Sánchez es Ingeniería Electrónica de la UNS. Tiene en curso una Especia-
lización Profesional en Gestión de la Tecnología en el Departamento de Economía 
de la UNS y un Magíster en Ingeniería orientado a Sistemas de Tiempo Real. Es 
profesora Adjunta en las asignaturas Introducción a las Ingenierías IE de las ca-
rreras Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electricista de la UNS y en “El alumno 
dentro de la UNS” de la tecnicatura Universitaria en Sistemas Electrónicos Indus-
triales Inteligentes en la UNS. Coordina un espacio creativo, de características 
disruptivas: Laboratorio Abierto del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de 
Computadoras de la UNS para el desarrollo colaborativo de proyectos de base 
tecnológica. Coordina el Grupo Interinstitucional de Tutorías de Buenos Aires. 
Ha dirigido y participado en proyectos de investigación relacionados con las es-
trategias institucionales para la mejora de indicadores de calidad de desempeño 
académico.
En los últimos años ha desempeñado cargos en cuerpos colegiados de gobierno 
departamental y universitario en la UNS, consejera y asambleísta por el claustro 
de profesores. Además, ha ejercido ininterrumpidamente desde el año 2006, car-
gos de gestión como Secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica y Secre-
taria Académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de 
la UNS. Actualmente es Secretaria General de Bienestar Universitario y coordina 
en su órbita los programas institucionales de becas, Sanidad, Residencias Univer-
sitarias, Comedor y Deportes. 

Contacto: digasanchez@gmail.com
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Experiencias de tutoría, en tiempos 
de pandemia, en apoyo a la formación 
integral de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California
Alejandra Margarita Romo López

Resumen
La pandemia en todo el mundo ha representado un enorme golpe en todos los sentidos. 
En México, el impacto en la educación podría ser de dimensiones inéditas. Es afortu-
nado que en la de nivel superior se haya trabajado, desde hace más de 20 años, en la 
implantación de programas de tutoría, para atender y acompañar a los estudiantes en 
su trayectoria académica y en su desarrollo personal, experiencia que, pese a ciertas 
indefiniciones y tímidas reacciones en muchas instituciones, el papel del tutor durante 
la pandemia y en lo que se describe como etapa post pandemia, ha recuperado un pa-
pel central en el apoyo a los estudiantes. En este artículo se presenta una recopilación 
de problemas enfrentados por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja 
California y cómo, por la vía de mecanismos institucionales se ha buscado minimizar 
los impactos negativos del confinamiento y, específicamente preservar su formación 
integral. Al efecto, se describe el contexto de la UABC, se define lo que se entiende 
por formación integral y se identifican y clasifican los problemas encontrados, a fin de 
dar elementos para diseñar estrategias de atención en modalidades híbridas, apoyadas 
con recursos tecnológicos y con nuevos perfiles de tutores.

Palabras clave: pandemia, tutoría, formación integral.

Experiences of tutoring, in times of pandemic, in support of the integral formation 
of students at the Autonomous University of Baja California.

Abstract
The pandemic around the world has represented an enormous blow in all senses. In 
Mexico, the impact on education could be of unprecedented dimensions. It is fortunate 
that for more than 20 years, higher education has been working on the implementa-
tion of tutoring programs to assist and accompany students in their academic career 
and personal development, experience that, despite certain uncertainties and timid 
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reactions in many institutions, the role of the tutor during the pandemic and in what is 
described as post-pandemic stage, has regained a central role in supporting students. 
This article presents a compilation of problems faced by students at the Universidad 
Autónoma de Baja California and how, through institutional mechanisms, they have 
sought to minimize the negative impacts of confinement and, specifically, to preserve 
their integral formation. To this effect, the context of the UABC is described, what 
is understood by integral education is defined, and the problems encountered are 
identified and classified, in order to provide elements to design strategies of attention 
in hybrid modalities, supported with technological resources and new tutor profiles.

Key words: pandemic, tutoring, integral formation.

Experiências de tutoria, em tempos de pandemia, em apoio à formação integral dos 
estudantes da Universidade Autônoma de Baja Califórnia.

Resumo
A pandemia em todo o mundo tem representado um enorme golpe em todos os senti-
dos. Em México, o impacto na educação poderia ser de dimensões inéditas. É afor-
tunado que no nível superior se tenha trabalhado, desde mais de 20 anos, na implan-
tação de programas de tutoria, para atender e acompanhar aos estudantes em sua 
trajetória acadêmica e em seu desenvolvimento pessoal, experiência que, a pesar de 
certas indefinições e tímidas reações em muitas instituições, o papel do tutor durante 
a pandemia e no que se descreve como etapa post pandemia, tem recuperado um 
papel central no apoio aos estudantes. Neste artigo, se apresenta uma recopilação 
de problemas enfrentados pelos estudantes da Universidade Autônoma de Baja Ca-
lifórnia e como, pela via de mecanismos institucionais se tem buscado minimizar os 
impactos negativos do confinamento e, especificamente preservar sua formação inte-
gral. Ao efeito, se descreve o contexto da UABC, se define o que se entende por for-
mação integral e se identificam e classificam os problemas encontrados, a fim de dar 
elementos para desenhar estratégias de atenção em modalidades hibridas, apoiadas 
com recursos tecnológicos e com novos perfiles de tutores. 

Palavras-chave: pandemia, tutoria, formação integral.
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Introducción

La experiencia de la pandemia ha sido 
tan potente que, para bien o para mal, ha 
generado múltiples impactos. Los hemos 
visto y seguro habrá más, en la cotidiani-
dad de nuestras acciones: en la familia, 
en el trabajo, en la calle, en la conviven-
cia con propios y extraños, por todos la-
dos. En el presente documento nos con-
centramos en lo ocurrido en el ámbito de 
la educación superior, en particular, en 
el de la Universidad Autónoma de Baja 
California, en adelante UABC, la insti-
tución (pública) de educación superior 
más importante de la entidad (del mismo 
nombre), situada al extremo noroeste de 
la República Mexicana, y su significado 
en la formación integral de sus estudian-
tes.

Lo abordado y trabajado ahora, con 
efectos de divulgación académica, deri-
va de la experiencia de impartir el Curso: 
La tutoría en tiempos de contingencia, a 
tres grupos de docentes, en funciones de 
tutores y coordinadores de programas de 
tutoría en diferentes carreras, adscritos a 
tres sedes de esta Universidad: Ensenada, 
Mexicali y Tijuana. El citado Curso fue 
organizado en atención a la necesidad de 
conocer y promover el desarrollo de un 
conjunto de prácticas y mecanismos de 
apoyo a los estudiantes, en el marco de la 
función docente de la tutoría, frente a la 
magnitud del fenómeno de la pandemia y 
de las consecuencias observadas a lo lar-
go de más de dos años, para saber cómo 
actuar en el periodo identificado como de 
postpandemia.

Uno de los propósitos fue que los par-
ticipantes advirtieron que, en tiempos es-
colares extraordinarios, como los vividos 

durante la contingencia padecida por la 
pandemia causada por el SARS-CoV-2, 
es preciso recurrir a procedimientos ins-
titucionales de apoyo a los estudiantes, 
en modalidades diversas que, junto con 
la formación de tutores, contribuyan a 
minimizar los impactos y efectos nega-
tivos que el confinamiento y los proble-
mas asociados han causado en su proceso 
formativo.

En este momento, la UABC ha reto-
mado sus actividades presenciales, no 
obstante, mantiene un número impor-
tante de actividades en formato híbrido, 
dentro de las que se cuentan las de tuto-
ría, las cuales reportan características que 
permiten funcionar de manera regular en 
algunos casos, pero, en otros aún enfren-
tan situaciones adversas o inconvenien-
tes para hablar de una nueva modalidad 
exitosa.

De esta forma, el presente artículo 
busca transmitir lo mucho que aporta una 
experiencia relativa a un ejercicio de la 
tutoría, en circunstancias complejas que, 
sin embargo, no desatiende la formación 
integral de sus estudiantes, uno de los 
objetivos fundamentales de la formación 
de profesionales. Ello implica diseñar 
estrategias para apoyarlos en una ampli-
tud de aspectos y espacios, utilizando los 
recursos y mecanismos al alcance de la 
institución, de los tutores y de los propios 
estudiantes para lograr la estabilización 
en lo que se entiende como escenario de 
postpandemia.

Metodología

Inicialmente se propone un marco teó-
rico en donde se reconoce la importan-
cia de planificar y organizar el ejercicio 
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de la tutoría en el nivel de la educación 
superior considerando los rasgos más re-
levantes que distinguen a los jóvenes de 
nuestras instituciones educativas, para 
poder aproximar una definición concep-
tual sobre la formación integral, que con-
tribuya a la formación de profesionales 
en la época actual y más aún después de 
la experiencia de la pandemia, al tiem-
po que respalde el análisis más puntual 
de la dimensión del fenómeno derivado 
del confinamiento y la trascendencia de 
sus impactos en la trayectoria escolar de 
los estudiantes para valorar las acciones 
a emprender.

A continuación, se hace una descrip-
ción de la UABC, para contextualizar el 
espacio institucional en donde ocurren 
los fenómenos que el grupo de profeso-
res, tutores y coordinadores aportaron 
para trabajar las unidades y alcanzar los 
respectivos objetivos del Curso La tuto-
ría en tiempos de contingencia.

Dentro de las actividades previstas, 
los participantes identificaron, mediante 
un ejercicio con carácter diagnóstico, las 
problemáticas de diverso tipo y nivel que 
los estudiantes reportaron durante la eta-
pa de confinamiento, tanto en lo perso-
nal, como en lo escolar, con las diversas 
e importantes afectaciones para la con-
tinuidad de su proceso formativo. Este 
ejercicio permite hacer una clasificación 
de las problemáticas para poder encon-
trar elementos para el diseño de estra-
tegias a poner en práctica en escenarios 
híbridos de formación, que pueden tener 
implicaciones en la estructura actual del 
Programa Institucional de Tutoría de la 
UABC.

Finalmente, con las conclusiones ob-
tenidas se formula una serie de recomen-

daciones para diseñar las posibles accio-
nes de intervención correspondientes y 
continuar con las acciones de tutoría en 
nuevos escenarios y con nuevos perfiles 
que se sugieren para los tutores.

Desarrollo y resultados

Si quisiéramos construir un marco para 
entender qué pasa con los jóvenes, en los 
últimos tiempos, en relación con sus pen-
samientos, problemáticas, aspiraciones, 
etc., podemos referir la opinión de R. 
Sanz (2005), respecto de los rasgos que 
los distinguen: reflejan actitudes y valo-
res cambiantes, sobre todo aquellos enfo-
cados hacia el uso de nuevas tecnologías, 
o las que los lleven a encontrar un pues-
to de trabajo, hacer dinero o establecer 
negocios. Así mismo, revelan dinámicas 
familiares que distan del modelo nuclear, 
con frecuencia caracterizadas como en-
tornos violentos; que padecen problemas 
de salud física y mental, presentando de 
manera periódica trastornos emociona-
les, alimentarios, de ansiedad, depresión, 
adicciones, entre otros. Finalmente, y no 
menos importante, suelen manifestar de-
ficiencias en la preparación académica 
y, en algunos casos, disponen de fuentes 
de financiamiento para sostener sus estu-
dios, como becas y trabajo.

En buena medida, esos rasgos, no 
nuevos, se han agudizado para una gran 
parte de los estudiantes, como uno de 
los peores efectos derivados del confi-
namiento al que todos nos hemos visto 
sometidos. Realmente han sido pocos los 
casos de quienes se han librado esta ya 
muy larga etapa, de manera satisfactoria 
y rápida.
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A ello se suma o, mejor dicho, de ello 
deriva un fuerte problema de abandono 
escolar, resultado de las enormes des-
igualdades debidas a las diferencias en 
las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes. Nos recuerda Lloyd (2020:6) 
que “tales desigualdades no solo tienen 
un impacto inmediato, sino que aumen-
tan las probabilidades de que los alum-
nos deserten la escuela o que se queden 
rezagados, con consecuencias de muy 
largo plazo”. Adicionalmente, el contex-
to institucional no es el más favorable, al 
tener que enfrentar otras dificultades de 
orden académico, tales como currículos 
rígidos, cargas horarias excesivas y prác-
ticas tradicionales en el acceso al estudio. 
Ni hablar de la burocracia administrativa 
de la gestión escolar y los servicios desti-
nados para los estudiantes (Romo, 2022).

En México se ha logrado construir 
una política educativa respaldada por 
programas sectoriales, como en el caso 
de la educación superior (Mancera y Mi-
ller 2011:117) que a nivel institucional 
dispone que el estudiante debe ocupar 
el centro de los programas educativos. 
Señalan, igualmente, que a fin de lograr 
una formación integral de los jóvenes 
universitarios se incluyeron dimensiones 
de desarrollo humano, recreativo, cultu-
ral y deportivo, en refuerzo del proceso 
de aprendizaje, en vez de enfocar la aten-
ción en la enseñanza, exclusivamente.

Desde el año 2000, la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, ANUIES, 
contempla una serie de mecanismos de 
apoyo (ANUIES, 2000) para abordar 
las necesidades de los estudiantes des-
de antes de su ingreso, a lo largo de su 

permanencia y hacia el momento del 
egreso, tales como estrategias como asig-
nación de tutores, cursos propedéuticos, 
de hábitos de estudio, de habilidades de 
aprendizaje, capacitación sobre el uso 
de servicios como biblioteca e internet 
y otros que brinden un soporte efectivo 
a su formación. En el mismo documento 
(2000:174), la ANUIES sostiene que “los 
esfuerzos por mejorar el sistema de edu-
cación superior deben incluir un conjun-
to de actividades enfocadas a atender de 
manera integral a los estudiantes y resul-
ta indispensable que cada IES establezca 
un programa prioritario en este sentido”.

Sin embargo, parece que las IES han 
tomado los programas de tutoría como la 
alternativa más “a la mano” y no se per-
catan acerca de que una amplia política 
institucional además de la tutoría, debe 
incorporar otros programas y/o servicios 
cuyas particularidades lleven a una parti-
cipación más autónoma del estudiante y 
se logren atender otras necesidades que 
conduzcan a lograr una verdadera forma-
ción integral (Romo, 2005).

Lo anterior supone superar otro pro-
blema recurrente en esta historia de la 
atención a los estudiantes, como una 
destacada política institucional. Es que, 
desde hace mucho tiempo, las IES no 
han considerado un programa formal 
para apoyar a los estudiantes (de Garay, 
2001) y precisan conocer quién es ese su-
jeto. Es decir, cuál es su nivel académico, 
cuáles sus prácticas culturales, hábitos de 
estudio, lo mismo que sus aspiraciones, 
o expectativas académicas y laborales. 
Por cierto, aspectos sumamente relevan-
tes. En el mismo sentido Serna (2010:16) 
describe que “los asuntos referidos a las 
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características de los estudiantes no han 
tenido la suficiente relevancia. En la ma-
yoría de las instituciones se opera desde 
el supuesto de una cierta homogeneidad 
en las características de los estudiantes, 
por consiguiente, los programas acadé-
micos no toman en consideración la evi-
dente heterogeneidad”.

En la falta de precisión o en el hecho 
de soslayar una adecuada política dirigi-
da a los estudiantes, resulta indispensa-
ble establecer qué debe entenderse por 
“atender al estudiante”. En ello están im-
plicadas varias acciones que van desde 
la acción de prevenir, de remediar, hasta 
actuar oportuna y convenientemente. Es 
así que según Serna (2010:22), por “ser-
vicio al estudiante” (categoría que eng-
loba todo lo que se hace para ellos, sin 
comprometer el conteo de créditos) se 
entiende el conjunto de diversos apoyos 
que la universidad les ofrece, en forma 
de prestaciones tanto académicas como 
asistenciales que pueden ser solicitadas y 
utilizadas mediante un simple proceso de 
“ventanilla”.

Sin embargo, visto en una perspec-
tiva formativa, innovadora que propicie 
la autonomía del estudiante, el hecho de 
“abrir ventanillas” que atienden un ser-
vicio u ofrecen un producto creemos que 
no es la mejor forma de “atender”, por-
que no se debe plantear como una “asis-
tencia”. Más bien, se esperaría que las 
IES establezcan el firme compromiso de 
ofrecer un conjunto de programas, servi-
cios y apoyos para procurar una forma-
ción integral con una visión humanista y 
responsable que claramente contribuya 
a garantizar la permanencia escolar y el 
desarrollo personal de los estudiantes. 

Tales programas y servicios deberán or-
ganizarse, sin la menor duda, en respues-
ta a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes.

Para reconocer, entonces, que las IES 
promueven una formación integral a sus 
estudiantes, con efectos en su formación 
y, en consecuencia, en su desempeño pro-
fesional, se requiere que los programas 
institucionales incluyan (Guzmán, 2011) 
aspectos vinculados con la promoción de 
la salud física y emocional, así como la 
formación ciudadana, actividades artísti-
cas y deportivas, y aquéllas orientadas a 
mejorar las condiciones de estudio, como 
becas, apoyos para transporte, alimenta-
ción, etc.

Al respecto, tanto Pascarella y Teren-
zini, como Astin (en Romo, 2022) han 
estudiado cómo la institución educativa 
cambia la vida de los estudiantes y, en sus 
investigaciones subrayan la importancia 
de los estudios superiores concluyendo 
que el nivel superior aporta aprendiza-
jes significativos, lo mismo que capaci-
tación, además de estimular cambios en 
las circunstancias relacionadas con ac-
titudes, con valores y con aspiraciones 
personales.

Desde la responsabilidad de las IES 
observamos el reto de adecuar sus ob-
jetivos y su estructura organizacional 
ante los nuevos requerimientos de la po-
blación estudiantil, a efecto de ser con-
gruentes con el papel que ha de asumir la 
educación superior, según la Declaración 
de la Conferencia Regional sobre Políti-
cas y Estrategias para la Transformación 
de la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (UNESCO, 1996:8) 
que señala en su séptimo punto: “En una 
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sociedad cambiante es necesaria una for-
mación integral, general y profesional, 
que propicie el desarrollo de la persona 
como un todo y favorezca su crecimiento 
personal, su autonomía, su socialización 
y la capacidad de convertir en valores los 
bienes que la perfeccionan”.

Ofrecer una formación integral, en-
tonces, debe entenderse como la im-
plantación de una serie de políticas ins-
titucionales para incrementar el potencial 
humano de los estudiantes que avale su 
mejor desempeño profesional, a partir de 
prácticas innovadoras, en una perspecti-
va multidimensional. Se espera así que 
los estudiantes alcancen un mayor apro-
vechamiento para ser capaces de asimilar 
su realidad y contribuir a transformarla, 
en beneficio de la sociedad a la que per-
tenecen.

En consecuencia, es imperativo, ade-
más, disponer de la infraestructura y 
equipamiento adecuado para convocar 
y facilitar la participación de los estu-
diantes en las diversas actividades co-
rrespondientes con las necesidades de su 
formación. Dicha infraestructura incluye 
los edificios, las instalaciones y el equi-
pamiento que propicie el cumplimiento 
de las actividades en términos de calidad, 
cobertura, seguridad, funcionalidad, sus-
tentabilidad y pertinencia (Alcocer et al., 
2012).

Lamentablemente, en nuestras IES 
con frecuencia damos cuenta de las de-
ficiencias en esta materia (Romo, 2022), 
por lo que no siempre se dispone de las 
condiciones que permitan el cumpli-
miento de los objetivos escolares, por 
ejemplo, falta de aulas adecuadas, biblio-
tecas y centros de información actuali-

zados, equipamiento en laboratorios y 
talleres, acceso a internet, así como otras 
instalaciones, como las sanitarias, en 
buen estado.

Como se advirtió en la introducción, 
la institución en la que se llevó a cabo 
el curso que dio pie a recuperar la infor-
mación sobre la que trabaja el presente 
artículo, es la Universidad Autónoma de 
Baja California, misma que a sus 65 años 
de existencia ocupa la sexta posición a 
nivel nacional, por el volumen de ma-
trícula que atiende, 68621 estudiantes, 
de los que el 55% son mujeres y el 45% 
hombres (UABC, 2022). La mayor parte, 
66504 cursa en nivel licenciatura y 2117 
en posgrado (691 en especialidad, 861 en 
maestría y 565 en doctorado). Entre 2019 
y 2022 se tiene registro de un promedio 
anual de 11359 docentes participantes en 
tareas de orientación, tutoría y asesoría 
académica.

Se lee también en el Informe de la 
Gestión Rectoral que la pandemia ha sig-
nificado una enorme oportunidad, entre 
otras razones, de asimilar las lecciones 
aprendidas y poder entrar de lleno a la 
era digital, así como apropiarse de las in-
novaciones tecnológicas y adecuaciones 
pedagógicas. Ello requerirá transformar 
su modelo educativo, de manera que se 
responda a las tendencias y desafíos del 
futuro, “donde la digitalización, la hibri-
dación, el aprendizaje en línea, las com-
petencias digitales, la flexibilidad curri-
cular y las modalidades de enseñanza 
mixtas ocupan un rol protagónico en la 
vida universitaria” (UABC, 2022:11).
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Problemática detectada en los 
estudiantes durante la contingencia 
por COVID-19

Una parte esencial dentro del Curso La 
tutoría en tiempos de contingencia que 
se llevó a cabo con un total de 53 do-
centes, docentes-tutores y coordinadores 
de programas de tutoría, distribuidos en 
las sedes Mexicali, Ensenada y Tijuana, 
consistió en formular un diagnóstico de 
los problemas que los estudiantes han 
enfrentado durante la etapa de confina-
miento y al regreso a la actividad pre-
sencial (que no podríamos aún declarar 
como postpandémica). La información 
obtenida permitirá identificar los elemen-
tos necesarios para diseñar estrategias de 
trabajo en modalidad híbrida, así como 
las posibles adecuaciones a la estructura 
actual del Programa Institucional de Tu-
toría de la UABC.

Los problemas detectados durante el 
confinamiento con motivo de la contin-
gencia por COVID-19 reflejan las di-
versas situaciones que tanto estudiantes 
como docentes han tenido que enfrentar, 
bajo una gran incertidumbre, de cara a un 
escenario que cambió radical e inespe-
radamente y no se sabe cuándo llegará a 
su fin. Es claro que tales situaciones han 
tenido impactos más negativos que posi-
tivos, porque se exacerbaron y afectaron 
notablemente el desempeño escolar. Se 
ordenan de acuerdo con los rubros que se 
identifican a continuación:

Académicos:

• Abandono por motivos económicos y 
emocionales.

• Elevados niveles de rezago. Muchos 
estudiantes optan por no llevar clases 
prácticas hasta no regresar a la pre-
sencialidad.

• Después de cursar los semestres en lí-
nea, algunos estudiantes presentaban 
deficiencias en temas cursados pre-
viamente.

• Afectaciones por la rápida implemen-
tación del sistema remoto sin prepara-
ción previa de los docentes. Dificulta-
des para el aprendizaje en línea, por 
lo que algunos estudiantes optaron 
por darse de baja temporal y regresar 
una vez se retomaron las actividades 
presenciales.

• Desacuerdo con los contenidos y me-
todología para llevar los cursos.

• Estudiantes que aplazan su egreso.

• Aparición de actitudes muy indivi-
dualizadas durante las clases en línea 
y en el retorno a la presencialidad, 
con resistencia y poca aceptación al 
trabajo en equipo.

• Dificultades para entregar trabajos en 
tiempo y forma debido a que compar-
tían equipos de cómputo con sus fa-
milias y solicitaron apoyo vía tutores 
para realizar entregas tardías sin que 
afectara su desempeño.

• Muchos estudiantes no habían desa-
rrollado habilidades cognoscitivas de 
aprendizaje autónomo; sin el maestro 
presente se consideraron incompeten-
tes para realizar las tareas escolares o 
tener dificultad para comprender los 
materiales que los docentes compar-
tían y para seguir instrucciones.
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• Afectaciones en las condiciones para 
el estudio en casa: las condiciones de 
vivienda y la convivencia con la fami-
lia resultaron cruciales para los alum-
nos, principalmente para aquellos que 
habitan en hogares vulnerables por 
hacinamiento y para los que consi-
deran que sus condiciones de estudio 
en casa fueron medianamente o poco 
adecuadas.

• Limitaciones en recursos tecnoló-
gicos (dispositivos de cómputo y el 
acceso a Internet estable) necesarios 
para que los estudiantes continuaran 
sus clases a distancia.

• Estudiantes con poca disposición a 
realización de tareas, actividades, 
proyectos.

• En el caso de los estudiantes que pa-
saron de la rutina de estudio presen-
cial al modelo virtual, dejaron de ma-
nifiesto la dificultad para atender a las 
clases en la nueva modalidad.

Salud física y mental:

• Aislamiento y falta de motivación lle-
varon a algunos estudiantes a dejar de 
realizar actividades físicas durante la 
pandemia. Durante varios días pasa-
ban gran parte del día acostados, to-
maban clases en la cama puesto que 
no tenían interés por levantarse para 
seguir la rutina antigua.

• Horarios no regulados para el desa-
rrollo de sus actividades.

• Situaciones emocionales como estrés 
al que eran sometidos los estudiantes 
fue en aumento durante la pandemia 

lo que repercute de manera negativa 
en su salud física.

• Psicosis generalizada por miedo al 
contagio.

• Estrés “académico” debido a la ca-
rente o deficiente infraestructura para 
unirse a las clases virtuales, así como 
nula formación para estudiar por vía 
remota.

• Casos de jóvenes con comorbilidades, 
con mayor riesgo de cardiopatías y 
problemas respiratorios.

• Jóvenes con múltiples intentos de 
suicidio, lo que denota la necesidad 
de soporte psicológico. Importante 
muestra de la frágil salud mental de 
los estudiantes de la UABC.

• El aislamiento obligatorio restringió 
la convivencia de todos.

• Una de las causas recurrentes fue la 
desconcentración, desmotivación, de-
presión.

• Afectaciones por pérdida de familia-
res y/o conocidos cercanos.

• Los estudiantes muestran insegurida-
des e intolerancia al aislamiento.”

Económicos:

• La matrícula de la UABC se compone 
por estudiantes tanto locales (de Baja 
California) como foráneos (de otros 
estados). Al presentarse la contingen-
cia sanitaria emergió la precaria situa-
ción económica de muchos de ellos, 
misma que se agudizó en familias 
donde los padres perdieron el empleo.

• Algunos estudiantes asumieron el rol 
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de proveedores o se emplearon para 
apoyar económicamente a sus fami-
lias. La situación económica familiar 
del 55% de los alumnos empeoró, lo 
que ocasionó que casi el 50% de ellos 
buscara ingresar al sector laboral, im-
plicando un serio riesgo para la per-
manencia educativa.

• Esto provocó que descuidaran o aban-
donaran sus estudios para sustentar 
sus necesidades básicas y de la fami-
lia.

• Se generaron gastos adicionales como 
dispositivos de comunicación e inter-
net para tomar sus clases, mismas que 
no pudieron ser solventadas por todas 
las familias de los estudiantes.

• La mayoría de los estudiantes que re-
quirieron trabajar en la pandemia, no 
dejaron su trabajo al regreso. Algunos 
de ellos prefirieron llevar sus materias 
en línea, o en modalidad semiescola-
rizada, en otros casos una carga míni-
ma de materias.

• No contar con recursos económicos 
para el traslado o compra de equipo 
como de conectividad, dificulto el 
continuar con sus estudios.

Personales, familiares, sociales: 

• Difícil convivencia. Con el confina-
miento prolongado se interrumpió la 
interacción social tan necesaria entre 
las personas y aún más, en jóvenes 
que están estableciendo lazos con sus 
iguales.

• Surgimiento de situaciones de vio-
lencia intrafamiliar que resaltaron en 
dicho periodo.

• Poca tolerancia al interior de los 
grupos.

• Los estudiantes solicitaron el retorno 
a las aulas, y una vez que regresaron, 
se les complicaba dejar los compro-
misos adquiridos durante la pandemia 
(cuidado de algún familiar, trabajo, 
etc.); reajustar actividades les resul-
tó complicado, afectando con ello su 
desempeño escolar.

• Aunque el aumento desigual del tra-
bajo doméstico no fue claramente re-
portado por los estudiantes como un 
problema para las clases durante la 
contingencia, la desigualdad es muy 
pronunciada para las estudiantes que 
son madres ya que, además de sus 
estudios, tuvieron que lidiar con las 
demandas y actividades de sus hijos 
en casa.

• Cambios en la comunicación (verbal / 
Otros medios digitales).

Discusión

La problemática enfrentada por los es-
tudiantes de la UABC, a lo largo de la 
etapa de confinamiento y en los primeros 
meses del regreso a la presencialidad y a 
la modalidad híbrida, identificada y orga-
nizada por tutores y por docentes es tan 
amplia como inquietante. Se reitera que 
esta concentración de problemas se dio 
como parte de una actividad de capaci-
tación de tutores y, por lo mismo, ni se 
agota ni está soportada en un diagnóstico 
riguroso, sino en la experiencia de cada 
uno de los 53 participantes. No obstan-
te, ofrece una imagen de lo que ocurre 
actualmente en la UABC y, más impor-
tante aún, refleja la convicción de todos 
sobre la urgencia de diseñar estrategias y 
acciones de tutoría para mejorar las con-
diciones de los diferentes procesos insti-
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tucionales que comprometen el proceso 
educativo y la formación integral de los 
estudiantes, en una modalidad híbrida de 
enseñanza.

Si bien es posible pensar que la etapa 
crítica de la pandemia va quedando cada 
vez más lejos, consideramos que todavía 
no es tiempo de echar campanas al vuelo. 
Lo cierto es que las instituciones educati-
vas han logrado organizar una estrategia 
de trabajo en la que caben prácticas pre-
senciales e híbridas para tratar de recu-
perar una normalidad en la que los daños 
en lo escolar puedan ser reparados o mi-
nimizados. Es el caso de la intervención 
tutorial, cuya importancia queda fuera de 
todo cuestionamiento.

Al respecto, en el 2020 la ANUIES, 
publicó un conjunto de propuestas para 
preservar la salud de las comunidades de 
la educación superior y para lograr una 
adaptación a las nuevas circunstancias y 
limitaciones que garanticen la operación 
de las instituciones y la continuidad de 
los cursos por parte de los estudiantes, 
contenidas en el documento Sugerencias 
para mantener los servicios educativos 
curriculares, durante la etapa de emer-
gencia sanitaria provocada por el co-
vid-19 (Romo, 2020). Dicho documento 
podría parecer el mayor acierto, si no es 
porque, en nuestro punto de vista, no se 
recurre a los tutores como actores funda-
mentales por su papel en el apoyo a fun-
ciones académicas esenciales.

En la formalidad de los programas de 
tutoría institucionalizados, los profeso-
res que han sido capacitados para fungir 
como tutores son “personajes que saben 
operar más allá de su ejercicio en el aula 
o, como ahora se requiere, en una comu-
nicación a distancia, por diferentes me-

dios tecnológicos” (op. cit:06). Por eso, 
la tutoría no puede dejar de estar presente 
en este proceso y en las estrategias a se-
guir. Quizá eso explique, en buena me-
dida, la manifestación de los problemas 
identificados en la UABC.

Observamos, inicialmente, una con-
centración de dos terceras partes de las 
problemáticas en dos áreas: la académi-
ca (35%) y la relativa a la salud física 
y mental (33%). El resto refiere, por un 
lado, problemas de orden económico y, 
por otro, en los ámbitos personal, fami-
liar y social, en ambos casos, con 16% 
cada área. Es comprensible que la mayor 
preocupación quede en el espacio más re-
levante de un proceso educativo, es decir, 
en los asuntos académicos. Pero resulta 
muy preocupante que el 33% de los pro-
blemas que han estado enfrentando los 
estudiantes refieren a temas de salud. En 
estos últimos, solamente hay dos men-
ciones a la parte física: la poca actividad 
deportiva y el desorden en horarios en 
casa. El resto alude a problemáticas emo-
cionales; en algunos casos extremada-
mente graves como intentos de suicidio.

En el caso de las problemáticas de 
índole académica las experiencias de 
abandono y rezago deben ser un foco de 
atención institucional para tomar medi-
das urgentes en defensa de la permanen-
cia de sus estudiantes, como un reflejo de 
carácter estadístico de algo más grave. Es 
evidente que la pandemia puso lo suyo 
para agudizar estos dos fenómenos. Sa-
bemos que las demás problemáticas con-
tribuyen a ello y podemos encontrar más 
claras explicaciones en el resto de malas 
experiencias que ha sido complicado 
atender y disminuir mediante prácticas 
de tutoría. Esto ocurre, en parte, por la 
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inesperada aparición de la pandemia y la 
escasa o nula preparación de los actores 
educativos para enfrentarla de forma que 
causara un menor daño.

Es así que, los estudiantes manifiestan 
tener dificultades para el aprendizaje en 
línea, aumentadas por las evidentes de-
ficiencias de los docentes para trabajar 
en esta modalidad. Se agregan el poco 
desarrollo de habilidades cognitivas y de 
aprendizaje autónomo, la resistencia al 
trabajo en equipo, así como las limitacio-
nes en recursos tecnológicos, junto con 
las poco adecuadas condiciones para el 
estudio en casa. En fin, que no hay duda 
acerca de las múltiples dificultades para 
atender sus compromisos escolares en 
esta nueva (y prácticamente obligatoria) 
modalidad.

De igual forma son preocupantes las 
problemáticas ligadas a la salud, ámbito 
aún más complicado para la intervención 
de los tutores, empezando porque, si pre-
sencialmente es difícil hacer un diagnós-
tico o identificar elementos mínimos para 
aproximar una valoración que dé pistas 
sobre qué decisiones tomar, la virtuali-
dad interpone mayores limitaciones. Po-
dría pensarse que algunas actitudes como 
el aislamiento, la falta de motivación, el 
desorden en los horarios y rutinas pre-
pandemia, cierto nivel de estrés, descon-
centración pueden llegar a considerarse 
“normales”. No obstante, son focos de 
atención de la tutoría, a efecto de evitar 
que se vuelvan crónicas o que generen 
mayores daños.

Lo verdaderamente alarmante está en 
los impactos provocados en términos de 
depresión, duelos no superados, psico-
sis, estrés grave, agudización de comor-
bilidades, hasta intentos de suicidio, los 

cuales merecen una atención inmediata, 
no de parte de los tutores, pero sí con la 
mediación de éstos.

El tema económico, si bien está fue-
ra de la responsabilidad de la formación 
o de la voluntad de los estudiantes y de 
los tutores, tiene importantes y lamen-
tables impactos. Algunos de ellos, sobre 
todo los estudiantes, pudieron encontrar 
alternativas ya sea de horarios, de sitios 
cercanos con flexibilidad tiempos, inclu-
so de dedicación en momentos determi-
nados. En situaciones extremas tuvieron 
que abandonar los estudios o posponer-
los gracias a la flexibilidad en la normati-
va, para optar por bajas temporales. En el 
menos malo de los casos, lo que ocurrió 
fue que muchos se rezagaron generacio-
nalmente.

Dentro de las problemáticas de orden 
personal, familiar o social, no hay duda 
que la separación del espacio escolar, 
cuya importancia en la formación in-
tegral es indiscutible, afectó bastante a 
los estudiantes. Sin embargo, parece que 
empiezan a disiparse con el regreso a la 
presencialidad, con un mejor dominio de 
la modalidad virtual o con la combina-
ción de ambas. En donde es insoslayable 
una más cercana atención de parte de los 
tutores es en los asuntos de violencia in-
trafamiliar o en el de la desigualdad en 
el trabajo doméstico y la mayor carga de 
responsabilidades de las mujeres.

¿Qué esperamos, entonces, de la 
tutoría frente a tal complejidad? 
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Conclusiones

Ha sido evidente, durante todo este tiem-
po, que no se ha enfatizado lo suficiente 
en la importancia de conocer la percep-
ción y los sentimientos de los estudiantes 
ante la dura experiencia de la pandemia 
o cómo sobrellevaron el encierro y el 
distanciamiento físico. ¿Será que frente 
al drama de la pandemia y a la necesi-
dad de ofrecer una respuesta lo más rá-
pida posible se haya puesto en segundo 
plano el interés por apoyar la formación 
integral? ¿Se conocen las consecuencias 
en términos, por ejemplo, de aparición 
de hábitos negativos o de adicciones? 
De manera positiva, también se podrían 
haber estimulado ideas creativas que 
se deberían compartir. Todo lo anterior 
resulta indispensable para calcular qué 
tan viable y efectiva ha resultado la 
incorporación de la modalidad híbrida en 
la tutoría para el trabajo actual y futuro.

Es claro que, con independencia de 
las condiciones, es decir, en la presencia-
lidad o en la virtualidad, la finalidad de la 
tutoría siempre será que “tanto estudian-
tes como profesores planteen sus proble-
mas y busquen aquellas soluciones que 
garanticen el éxito del proceso educati-
vo” (Ponce Ceballos, Martínez Iñiguez y 
Moreno Salto, 2000:6). En la intención 
de asegurar una formación integral, es re-
levante poner atención al proceso educa-
tivo, pero no es menos importante incluir 
el desarrollo de otras áreas del crecimien-
to y madurez de los estudiantes.

En el contexto de la experiencia vi-
vida, la tutoría tiene una tarea relevante: 
recuperar el interés de los estudiantes al 
tiempo de fomentar su autonomía, tal vez 

vulnerada o perdida en este largo pro-
ceso tan incierto, mediante el diseño de 
estrategias y contando con los recursos, 
de todo tipo, adecuados. En ello está in-
cluida la promoción de la salud física y 
emocional de los estudiantes, lo mismo 
que la formación ciudadana.

Para muchos la pandemia representa 
una oportunidad, por la cantidad de lec-
ciones derivadas; en particular, el asumir 
de lleno que somos parte de la era digital, 
en cuyo marco, la modalidad híbrida de 
trabajo cobra un rol preponderante como 
una práctica innovadora que ofrece múl-
tiples vías para aprender, para comuni-
carnos, para debatir, etc. Empero, es pre-
ciso advertir sobre el riesgo de trasladar a 
la virtualidad los mismos procedimientos 
que se operan en la presencialidad, lo que 
no supondría nuevos aprendizajes. Re-
cordemos lo señalado por Díaz-Barriga 
(2020:22):

que estamos ante una nueva generación 
de alumnos que, en general, está vincu-
lada con la tecnología digital, lo cual ha 
modificado sus formas de aprender, sus 
intereses y sus habilidades. Sin embargo, 
esto no significa que puedan aprender con 
la tecnología; saben usarla para comuni-
carse, para las redes sociales, pero no ne-
cesariamente la emplean como un recurso 
de aprendizaje. Los sistemas educativos y 
pedagógicos van a la zaga en esta tarea.

En cuanto a las problemáticas que enfren-
tan los estudiantes y que son materia de 
intervención de la tutoría, parece que la 
pandemia vino a descubrir o a reconocer 
que no todo se concentra en los aspectos 
académicos, sino que existen otras áreas 
de la vida en las que ocurren importan-
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tes fenómenos y que debemos analizar y 
atender, tal como se describió en el apar-
tado anterior.

De la misma forma, agregamos al-
gunos otros hallazgos que vale la pena 
recuperar de la experiencia de la UABC 
para mejorar la operación de la tutoría en 
escenarios híbridos en la etapa postpan-
démica que tienen que ver con acciones 
como:

• Actualizar la infraestructura de comu-
nicaciones al interior de la institución, 
incluyendo diversificación de los me-
canismos para enriquecer las relacio-
nes entre tutor y tutorado y garantizar 
un mayor acercamiento (más perso-
nalizado), lo que deberá repercutir en 
evitar posibles casos de abandono o 
de rezago.

• Gestionar la flexibilidad en asuntos 
escolares como bajas o reinscripcio-
nes por situaciones extraordinarias.

• Integrar profesores como tutores, con 
competencias en el uso de la tecnolo-
gía, lo que posibilita la actualización 
del proceso de tutorías.

• Fortalecer el proceso de tutoría me-
diante un equilibrio entre el uso de las 
herramientas tecnológicas en las mo-
dalidades presencial, virtual, tutoría 
individual y grupal.

• Enfatizar la sensibilización, empa-
tía y solidaridad de los tutores para 
escuchar, orientar y canalizar aserti-
vamente a los estudiantes a espacios 
que fortalezcan el acompañamiento 
durante su trayectoria escolar.

• La modalidad híbrida debe garantizar 
diferentes formas de comunicación 

con los tutorados. Por ejemplo, vir-
tual con aquellos que trabajan, son 
foráneos o no puedan desplazarse fá-
cilmente. Presencial, con los alumnos 
que se sientan más seguros o cómo-
dos en esta modalidad y muestran dis-
ponibilidad para participar.

• Elaborar materiales audiovisuales y 
gráficos adecuados a la modalidad hí-
brida, que sirvan de guía de los proce-
sos que enfrentan los tutorados cada 
nuevo ciclo, referentes a asesoría, tu-
toría, reinscripciones, evaluación a tu-
tores, docentes, becas, servicio social, 
entre otros.

• Mantener la mejora continua en el 
proceso de la tutoría, incorporando 
plenamente la modalidad híbrida para 
beneficio del estudiante.

Finalmente, garantizar un proceso exito-
so de acompañamiento al estudiante en 
la postpandemia depende también de la 
calidad de preparación de las personas 
que lo van a proveer. Por eso es que pro-
ponemos una serie de condiciones Romo 
(2022) y Ponce et al. (2022) a cumplir 
por parte de los tutores:

• Conocer la normativa institucional y 
el plan de estudios de sus tutorados, 
para poder definir la estrategia para la 
operación de la tutoría.

• Generar un ambiente de mayor con-
fianza y empatía.

• Asegurar que la tutoría sea continua, 
con base en una calendarización.

• Establecer una comunicación efectiva 
entre el tutor y los estudiantes que im-
plique principalmente la disponibili-
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dad del tutor y la respuesta oportuna a 
dudas o problemas de los estudiantes.

• Capacidad para valorar a los estudian-
tes como personas comprometidas 
con su desarrollo académico.

• Reconocer las necesidades de alum-
nos, acordes con la atención en la di-
versidad (características emocionales, 
étnicas, de género, etc.).

• Conocer y divulgar orientación sobre 
prevención y protección sanitaria, 
para desarrollar una cultura de pre-
vención. Construcción de una efecti-
va educación para la salud, como, por 
ejemplo, una agenda ecológica para el 
hogar, la escuela, los centros de traba-
jo, la vía pública.

• Divulgar entre los estudiantes el plan 
de continuidad académica, en moda-
lidad híbrida, para atender los proce-
sos educativos y administrativos, así 
como las estrategias institucionales 

para atender las problemáticas origi-
nadas por la contingencia.

• Elaborar diagnósticos sobre la situa-
ción de los estudiantes para identificar 
las condiciones asociadas a la emer-
gencia sanitaria/académica.

• Dar seguimiento puntual a los estu-
diantes en sus diferentes necesidades, 
con énfasis en quienes manifiestan 
problemas en su salud emocional o 
sobre aquellos en condición de des-
ventaja académica.

• Conocer la estructura institucional 
de programas y servicios de atención 
a los estudiantes, a efecto de saber a 
qué instancia se habrá de canalizar 
(docentes, orientadores educativos, 
psicólogos, personal especializado).

• Conocer, para utilizar diferentes he-
rramientas tecnológicas, de acuerdo 
con los objetivos de la tutoría y las 
posibilidades de los tutorados.
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Anexos

Nombres1* de los docentes participantes 
en el Curso: Tutoría en tiempos de con-
tingencia

Abadía Cardoso Alicia
Aguilar Dodier Lizeth Carolina
Álvarez Torres Cheryl
Angulo Bernal Marlenne
Antonio Miranda Elsie Adelina
Astorga Ceja Juana
Bermúdez Sotelo Dianora
Berrelleza Carrillo Marianna
Castellanos Martínez Sheila
Chávez Valenzuela Gloria Etelbina
Cruz Zúñiga Nereyda
Díaz Moreno Laura Cecilia
Domínguez López Arturo Alejandro
Encinas Duarte Gabriel Alejandro
Fierro Chávez Ana Cristina
Flores Parra Josué Miguel
Galindo Hernández Octavio
Gallegos Ramírez Juan Ramón

1* Se enlistan los participantes en el Curso, 
como reconocimiento a sus aportaciones y en 
agradecimiento a haberme permitido trabajar con 
la información emanada del mismo.
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El sistema de tutorías del Instituto 
Universitario Policial Provincial 
 “Comisario General Honoris Causa 
Juan Vucetich”
Ana Marotias - Sabrina Lauría

Resumen
El objetivo del artículo es sistematizar, dar a conocer y reflexionar acerca de la tarea 
de tutoría llevada a cabo en el Instituto Universitario Policial Provincial Comisario 
General Honoris Causa Juan Vucetich (IUV). Se trata de un Instituto Universitario de 
reciente creación que busca jerarquizar la formación policial a través del acceso a la 
educación universitaria.
A raíz de las particularidades de su estudiantado, compuesto en un 80% por personal 
policial en servicio, se optó por una cursada totalmente a distancia en el primer año 
de todas las carreras. Esta cursada necesita del apoyo constante de los tutores para 
colaborar en la retención estudiantil.
La metodología de investigación es de tipo cualitativa y se basa en la observación de 
la labor de los tutores, la lectura de informes, la realización de entrevistas en profun-
didad a docentes, estudiantes y personal directivo del instituto. 
Las conclusiones se basan en el análisis del modelo de tutorías para afirmar que se 
trata de un rol co-construido con otros actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
donde la figura del tutor forma parte de una función docente tripartita encarnada en los 
profesores, los procesadores didácticos y los tutores. 

Palabras claves: Tutoría, Educación a distancia, Rol docente.

The tutoring system of the Provincial Police University Institute “Commissary Ge-
neral Honoris Causa Juan Vucetich”

Abstract
The aim of this article is to systematize and make known the tutoring task carried out 
at the Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Cau-
sa Juan Vucetich (IUV). This is a recently created University Institute that seeks to 
enhance police training through access to university education. Due to the particu-
larities of its student body, 80% of which is made up of police personnel in service, 
a totally distance learning system was chosen for the first year of all courses. This 
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course requires the constant support of tutors to collaborate in student retention. The 
research methodology is qualitative and is based on the observation of the tutors’ 
work, the reading of reports, and in-depth interviews with teachers, students and ma-
nagement personnel of the institute. The conclusions are based on the analysis of the 
tutoring model to affirm that it is a role co-constructed with other actors of the tea-
ching and learning process, where the figure of the tutor is part of a tripartite teaching 
function embodied in teachers, didactic processors and tutors. 

Key words: tutoring, distance education, teaching role.

O sistema de tutorias do Instituto Universitário Policial Provincial “Comisario Ge-
neral Honoris Causa Juan Vucetich” 

Resumo
O objetivo do artigo é sistematizar e dar conhecer a tarefa de tutorias levada a cabo 
no Instituto Universitário Policial Provincial “Comissário General Honoris Causa 
Juan Vucetich (IUV)”. Trata-se de um instituto universitário de recente criação que 
busca jerarquizar a formação policial a traves do acesso à educação universitária. 
A raiz das particularidades de seus estudantes, compostos num 90% pelo pessoal 
policial em serviço, se optou por uma cursada totalmente a distancia no primer ano 
de todas as carreiras. Esta cursada necessita do apoio constante dos tutores para 
colaborar na retenção estudantil. 
A metodologia de investigação é de tipo qualitativo e se funda na observação do tra-
balho dos tutores, leitura de informes, a realização de entrevistas em profundidade a 
docentes, estudantes e pessoal diretivo do instituto. 
As conclusões se fundam nas análises do modelo de tutorias para afirmar que se trata 
de um rol construído em conjunto com outros atores do processo de ensino e apren-
dizagem, onde a figura do tutor forma parte duma função docente tripartida entre 
professores, os processadores didáticos e os tutores. 

Palavras-chave: Tutoria, Educação à distância, Papel docente.
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Introducción

El Instituto Universitario Policial Provin-
cial Crio. Gral. Honoris Causa Juan Vu-
cetich (IUV), fue creado por la Ley N° 
15.110 de fecha 13 de diciembre de 2018, 
promulgado mediante el Decreto DEC-
TO-2019-12-GDEBA-GPBA, de fecha 
11 de enero de 2019. En el año 2022 ha 
comenzado a dictar clases a su primera 
cohorte de estudiantes. 

Entre los principales fundamentos 
que dan sustento al IUV se encuentra la 
necesidad de llevar a cabo una formación 
específica, sólida y adecuada, que le per-
mita al sujeto policial realizar su traba-
jo de manera satisfactoria. En la misma 
línea, diversos autores (L ́Heullet, 2010; 
Arslanian, 2008; Saín, 2008) se han re-
ferido a la formación universitaria poli-
cial y su rol preponderante, ya que es la 
que permite profesionalizar y jerarquizar 
la práctica profesional en las aptitudes y 
competencias necesarias y específicas.

Sobre estos lineamientos, la Ley 
15.110 que da sustento al IUV estable-
ce que el instituto universitario tiene por 
objetivo la jerarquización y renovación 
de la formación del personal policial de 
la provincia de Buenos Aires y para ello 
le confiere la competencia para determi-
nar el qué y el cómo se ha de enseñar, 
lo cual no es un hecho menor, dado que 
supone un proceso complejo y heterogé-
neo en tanto intervienen distintos actores 
y posicionamientos. Por consiguiente, 
corresponde abandonar la perspectiva 
que considera el curriculum como un 
factor neutral. Tal como lo señala Good-
son (2003), la mirada ingenua acerca del 
campo curricular nos impide comprender 
que el currículum es una construcción 

cultural, concebido y elaborado con pro-
pósitos deliberados. 

De este modo, diseñar e implementar 
una oferta curricular universitaria en el 
campo de la seguridad es una decisión 
política intencional, que se realiza des-
de determinadas relaciones1 en donde 
se pone en juego un proceso de toma de 
decisiones que deben ser justificadas en 
relación con las finalidades de la política 
institucional que defina el IUV. 

Dichas decisiones se refieren a qué 
enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, 
qué, cómo y cuándo evaluar, todos estos 
aspectos son componentes o elementos 
del diseño curricular. La organización de 
estos componentes y el sentido e impor-
tancia que se conceda a uno u otros varía 
de acuerdo con las ideas y concepciones 
que se posean sobre el currículum2. Tal 
como lo señala Sacristán el curriculum 
“constituye en una herramienta de regu-
lación de las prácticas pedagógicas” (Sa-
cristán, 2010:11).

El Instituto Universitario Policial 
Provincial “Comisario General Honoris 
Causa Juan Vucetich” orienta su oferta 
académica de formación humanística, en 
derechos humanos, técnica, profesional 
y científica en el campo de la seguridad, 
contemplando la perspectiva y diversi-

1 En el mismo sentido, Sonia Araujo, define al 
Curriculum como una práctica social de naturaleza 
esencialmente política (Araujo, 2013:25)

2 Alicia Camilloni, nos recuerda que “las 
cuestiones curriculares son siempre complejas y 
requieren tener en cuenta, de manera integrada, 
ideas, dimensiones, aspectos, factores y fuerzas 
diferentes que, en la teoría y la práctica, se 
combinan al tomar decisiones sobre el currículo 
como proyecto de acción de capacitación y 
educación” (Camillioni, 2016:59)
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dad de género (Estatuto Académico IUV, 
Art. 3).

La oferta curricular del IUV se confi-
gura a partir de atender las necesidades 
de la región e institucionales, de manera 
tal que se valoricen los saberes prácticos 
previos de los cuadros policiales y admi-
nistrativos del sistema de seguridad pú-
blico provincial.

Dentro de este marco, la oferta cu-
rricular de la Institución Universitaria 
se encuentra organizada y distribuida 
en Departamentos Académicos, que se 
constituyen mediante el agrupamiento 
de áreas disciplinares afines y campos 
problemáticos comunes. Además, cuenta 
con materias transversales que deben ser 
cursadas obligatoriamente por todos los 
estudiantes, independientemente de la 
carrera elegida. 

Materias transversales

• Derechos Humanos, Género y Diver-
sidad en el Campo de la Seguridad.

• Estado, Sociedad y Políticas Públicas 
de Seguridad.

• Teoría, Método y Técnicas de Investi-
gación Científica.

• Portugués.
• Inglés.

Departamento de Seguridad 
Ciudadana

• Ciclo de Complementación Curricu-
lar en Seguridad Ciudadana.

• Licenciatura en Seguridad Ciudada-
na.

• Tecnicatura Universitaria en Seguri-
dad Ciudadana.

Departamento de Investigación 
Criminal

• Ciclo de Complementación Curricu-
lar en Investigación Criminal.

• Licenciatura en Investigación Crimi-
nal.

• Tecnicatura Universitaria en Investi-
gación Criminal.

• Licenciatura en Criminalística.
• Tecnicatura Universitaria en Crimina-

lística.

Departamento de Gestión de Riesgos 
y Siniestralidad

• Licenciatura en Gestión de Riesgos y 
Siniestralidad.

• Tecnicatura Universitaria en Gestión 
de Riesgos y Siniestralidad.

Departamento de Tecnologías 
Aplicadas a la Seguridad

• Licenciatura en Tecnologías Aplica-
das a la Seguridad.

• Tecnicatura Universitaria en tecnolo-
gías Aplicadas a la Seguridad.

1. Modalidad de cursado

Las carreras que dicta el IUV son presen-
ciales, con una carga horaria totalmente 
a distancia en el primer año y bimodal 
en los años subsiguientes, a fin de con-
siderar el caso específico de la población 
estudiantil del Instituto, compuesta en su 
mayoría por agentes de las fuerzas de se-
guridad de la provincia de Buenos Aires, 
quienes cumplen horarios rotativos de 
trabajo que abarcan las 24 horas, y que 
residen en diferentes partes de una pro-
vincia muy extensa geográficamente. 
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De esta manera, la modalidad de edu-
cación a distancia garantiza la posibili-
dad de acceder a formación de pregrado, 
grado y posgrado, evitando o minimizan-
do los traslados así como la coincidencia 
temporal para el cursado. Cabe destacar 
que el personal de seguridad involucra 
tanto al personal policial, como así tam-
bién a todo el personal que cumple tareas 
en las distintas secretarías de Seguridad 
y/o Centros de Monitoreo de los distin-
tos Municipios de la provincia de Buenos 
Aires.

Los exámenes finales se toman de ma-
nera presencial en la Ciudad de La Plata 
para quienes residan a menos de 100 km 
de allí, mientras que son virtuales y sin-
crónicos para los estudiantes que viven a 
más de 100 km de La Plata.  

Así, se facilita la organización del es-
pacio y el manejo del tiempo, la disposi-
ción y la distribución de los recursos di-
dácticos para funcionarios públicos que 
se desempeñan en todo el territorio de la 
provincia, y cuyas tareas operativas se 
benefician de estos espacios virtuales de 
interacción social e intercambio colabo-
rativo de información y contenidos para 
la construcción de aprendizajes significa-
tivos (Proyecto Institucional, 2021: 9).

Por lo tanto, la Educación a Distancia 
es considerada como una alternativa de-
mocratizadora del acceso a la educación 
para este tipo de alumnado. Al mismo 
tiempo, se trata de una modalidad que 
genera innovaciones, no sólo en relación 
con la incorporación de tecnologías -tan-
to digitales como analógicas- sino en tor-
no de la gestión de este tipo de educación 
y de la propuesta pedagógica.

2. El rol docente

Una de las características del modelo 
pedagógico es que la labor docente está 
formada por tres roles: el tutor, el proce-
sador didáctico y el profesor. El proce-
sador didáctico desarrolla los materiales 
educativos junto con el profesor, que es 
el experto en la materia, y luego acom-
paña a éste en aspectos pedagógicos, di-
dácticos y técnicos durante la cursada. 
Los procesadores didácticos desarrollan 
los materiales junto con el experto en la 
temática quien, una vez puesta en mar-
cha la materia, será el profesor a cargo 
del aula virtual. 

Esta tríada debe trabajar colaborativa-
mente para adecuar los contenidos y la 
propuesta pedagógica a las necesidades 
de los estudiantes, garantizando al mis-
mo tiempo la calidad. Así, los profesores 
aportan el contenido que los procesado-
res didácticos transforman en materiales 
educativos, a partir de las posibilidades 
brindadas por la plataforma tecnológica. 
Durante la cursada los profesores parti-
cipan de los foros temáticos y corrigen 
las actividades y los exámenes, apoyados 
constantemente por los procesadores di-
dácticos, mientras que los tutores reali-
zan un seguimiento personalizado de los 
estudiantes, haciendo saber a los demás 
actores implicados en el rol docente, las 
dificultades experimentadas por éstos a 
fin de encontrar la forma de resolverlas, 
readecuando la propuesta si fuese nece-
sario. 

Los profesores plantean los objetivos 
pedagógicos de cada materia -dentro de 
la propuesta general del Centro de Edu-
cación a Distancia (CEAD) del IUV - y 
proveen los contenidos, mientras que el 
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procesador didáctico los convierte en 
materiales y actividades didácticas y se-
lecciona las herramientas tecnológicas 
más acordes de acuerdo con esos objeti-
vos pedagógicos. En esta interacción se 
intercambian mundos de sentido, puesto 
que es necesario comprender en profun-
didad los objetivos planteados por los ex-
pertos en la materia y, al mismo tiempo, 
que ellos conozcan las opciones tecnoló-
gicas para llevarlos a cabo. 

El procesamiento didáctico constituye 
el nexo entre lo pedagógico, lo tecnológi-
co y lo disciplinar, poniendo de relieve su 
dimensión relacional, en la que se ponen 
en juego diversas estrategias.  

3. La tutoría

Los tutores se centran en el seguimiento 
del estudiante a lo largo de toda la carre-
ra, no así en la transmisión de los con-
tenidos. No se trata de un profesor-tutor 
especialista en la temática, ya que esta 
función es cumplida por los profesores, 
sino de realizar el acompañamiento de 
cada estudiante, prestando especial aten-
ción a la frecuencia de ingreso al campus 
virtual y al apoyo académico y adminis-
trativo: avisar acerca de las fechas de 
examen, de las posibilidades de recupe-
ratorios, de las instancias de reincorpora-
ción, etc., teniendo en cuenta que se trata 
de un público que, en su mayoría, consti-
tuye la primera generación de estudiantes 
universitarios en sus familias, por lo que 
desconocen el funcionamiento de la ins-
titución universitaria. 

Este tutor es el que capta la distancia 
entre la propuesta pedagógica -materia-
les, actividades, diseño y presentación de 
contenidos- y la forma en la que ésta es 

recibida y asimilada por los estudiantes. 
A partir de este nexo es posible realizar 
cambios en la propuesta pedagógica para 
adecuarla a los estudiantes sin perder 
calidad académica, siendo éste un pun-
to fundamental a la hora de lograr la re-
tención de los estudiantes y, por lo tanto, 
alcanzar el objetivo de generar inclusión 
social y educativa a partir del acceso y 
la permanencia en la educación superior.

A cada alumno se le asigna un tu-
tor, que lo guía durante toda su carrera. 
Acompaña al alumno para ayudarlo a co-
nocer el Instituto Universitario, el Siste-
ma de Educación a Distancia, sus obliga-
ciones y derechos como alumno, y toda 
aquella información y apoyo necesarios.

Cada tutor posee un aula virtual den-
tro de la plataforma donde están matricu-
lados sus estudiantes. Allí hay una pre-
sentación en video del tutor y se publica 
todo el material de apoyo para la cursada 
que, si bien está disponible en otras áreas, 
se reúne aquí para que el ámbito tutorial 
se convierta en un punto de referencia. 
Así, encontramos el Reglamento de Estu-
diantes, el Calendario académico, los es-
pacios de contacto necesarios de acuerdo 
con las consultas que puedan surgir, etc.

Al mismo tiempo, los tutores orientan 
a los estudiantes en la organización de su 
cursada de acuerdo con el Plan de estu-
dios de cada carrera y sus posibilidades 
de dedicación al estudio. También pro-
porcionan información a los directores 
de carrera, a las diferentes unidades del 
CEAD y a los profesores acerca de la si-
tuación de los estudiantes en relación con 
el cursado de cada carrera. 

El tutor es el mediador entre la insti-
tución y el estudiante a través del segui-
miento personalizado de su trayectoria; 
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su socialización en el entorno virtual; la 
atención a sus solicitudes, redireccionán-
dolas al área correspondiente en caso de 
no poder resolverlas; la recepción de sus 
demandas y comentarios; la orientación 
en la inscripción a las materias y los exá-
menes finales. También, a partir del tutor 
es posible acercarse a las prácticas de es-
tudio de los alumnos. Capta la distancia 
entre la propuesta pedagógica y los estu-
diantes. Es un actor clave para evitar el 
abandono por parte de los estudiantes, ya 
que es su referente de cursada. 

En función de lo anterior es posible 
clasificar las funciones del tutor en tres 
ámbitos de mediación, en los que desa-
rrolla su tarea: el ámbito personal, el ám-
bito académico y el ámbito administrati-
vo. En el ámbito personal se desarrollan 
las funciones orientadoras, en el ámbito 
académico las funciones didácticas y en 
el ámbito administrativo las funciones de 
enlace. 

Funciones orientadoras

El tutor no solo es un guía sino también 
un educador que, si bien no está al fren-
te del aula virtual, forma parte del rol 
docente. En este sentido, las funciones 
orientadoras son una parte esencial de la 
relación educativa. Entre ellas se desta-
can las siguientes: 

• Dar a conocer el funcionamiento del 
sistema de educación a distancia.

• Acompañar al estudiante, tratando de 
evitar la sensación de soledad.

• Clarificar el uso de los diversos siste-
mas de comunicación.

• Orientar en el acceso a los materiales 
digitales.

• Regular el ritmo de trabajo del estu-
diante, vinculándolo a sus metas y a 
sus posibilidades efectivas.

• Ayudar a controlar sentimientos de 
ansiedad ante dificultades.

Funciones didácticas

Si bien la propuesta didáctica general se 
gesta desde la coordinación del CEAD y 
las direcciones de carrera, la orientación 
de este proceso en la práctica concreta de 
los estudiantes corresponde al tutor. En-
tre estas funciones didácticas se destacan 
las siguientes: 
• Aclarar los objetivos y las instancias 

de evaluación.
• Orientar sobre la organización y desa-

rrollo del proceso de aprendizaje.
• Prevenir posibles dificultades de 

aprendizaje y aclarar las dudas.

Funciones de enlace

La lejanía espacial y las características 
del alumnado obligan al tutor a ejercer 
una serie de funciones de enlace entre 
cada participante y la institución. Este 
tipo de funciones permiten contextuali-
zar los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje a distancia. Las más importantes son 
las siguientes:

• Conocer la estructura y los mecanis-
mos de funcionamiento del Instituto 
Universitario Vucetich.

• Facilitar información sobre las gestio-
nes de tipo administrativo que deban 
llevar a cabo los estudiantes.
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4. Modalidad de trabajo de los tutores 
del IUV

En la actualidad se cuenta con doce tuto-
res, que tienen a cargo un grupo de 100 
estudiantes cada uno. Su tarea consiste 
en volcar en una planilla de seguimiento, 
que se completa semanalmente, la fecha 
del último ingreso de cada estudiante a 
la plataforma de educación a distancia 
(Moodle), consignar si entregó las acti-
vidades (no así corregirlas, puesto que de 
esto se encarga el profesor) y, en caso de 
que algún estudiante pase dos semanas 
sin conectarse a la plataforma, comuni-
carse con él para saber si está experimen-
tando alguna dificultad y ofrecerle ayu-
da. La primera comunicación es a través 
del correo interno del campus virtual. En 
caso de no recibir respuesta en un plazo 
de tres días, se lo contacta por vía tele-
fónica. 

Además, los tutores reciben diversas 
consultas de los estudiantes que van re-
solviendo o derivando. En caso de que 
los tutores no puedan dar respuesta, com-
parten la consulta a través de un grupo de 
WhatsApp con el coordinador de tutores 
y con sus pares, quienes lo guían acerca 
de cómo resolver la situación particular 
que se plantea. 

Al mismo tiempo, a través de este 
vínculo, es posible saber si los profeso-
res no están respondiendo las consultas 
de los estudiantes, si el tiempo de co-
rrección se extiende demasiado (por más 
de dos semanas), si las consignas no se 
comprenden, así como dificultades de 
índole técnica o de configuración de la 
plataforma, lo que redunda en los ajustes 
correspondientes. 

En los exámenes finales virtuales, los 
tutores coordinan las diferentes mesas. 
Para ello, se genera un aula virtual dentro 
de la plataforma donde se matricula a los 
estudiantes que deben rendir el examen 
y se coloca un link a una sala de video-
conferencia llamada “Sala de Espera”. 
Allí se encuentran sincrónicamente el tu-
tor y los estudiantes. Los profesores que 
toman el examen se encuentran en otra 
sala de videoconferencia, donde se cons-
tituye la mesa de examen. El tutor está 
en contacto directo con los profesores a 
través de sus teléfonos celulares. De esa 
manera, a medida que los profesores ter-
minan de tomar el examen a un estudian-
te se lo comunican al tutor, quien llama 
al siguiente (según el orden del acta) y le 
pasa por el chat de la “Sala de Espera” el 
link de sala de videoconferencia donde se 
desarrolla la mesa de examen. 

También se llevaron a cabo, durante 
2022, tutorías presenciales en diferentes 
puntos de la provincia de Buenos Aires, 
donde se apoyó a los estudiantes tan-
to en cuestiones técnicas, como de vida 
universitaria y organización del estudio. 
Estos encuentros fueron muy ricos pues-
to que los estudiantes se sintieron acom-
pañados y confiaron en sus tutores para 
relatar dificultades en la cursada. 

Algunas de las principales observa-
ciones realizadas por los estudiantes a los 
tutores, tanto en los encuentros presen-
ciales como a través de comunicaciones 
digitales, fueron las siguientes:

• En general valoraron positivamente la 
posibilidad de cursar a distancia, ya 
que por las características de su traba-
jo esta modalidad les permite estudiar.
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• También valoraron muy positivamen-
te el rol de la tutoría y de la mesa de 
ayuda, que responde consultas técni-
cas. 

• La totalidad de los estudiantes coin-
cidió en que la cursada de la materia 
Criminología era muy buena. El aula 
está bien ordenada, los materiales son 
fáciles de encontrar, hay videos del 
profesor explicando los textos y esto 

les resulta de suma utilidad, los sin-
crónicos se llevan a cabo con la regu-
laridad prevista. 

• Pidieron que hubiera más videos o 
audios explicando los materiales en 
todas las materias.

• Expresaron que al ser los parciales de 
todas las materias en la misma sema-
na se les hacía complicado estudiar 

Cuadro 1: Programa de las tutorías presenciales
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para todos. También preguntaron si es 
posible desafectar al personal policial 
para el día del examen.

• En algunos casos los estudiantes re-
clamaron que los profesores no les 
hacen devoluciones, solo les colocan 
una calificación, por lo tanto no saben 
qué errores cometieron.

• También hubo muchos casos en los 
que los estudiantes no tenían corregi-
das las actividades previas al parcial, 
por lo tanto, si tenían un error en ellas 
lo arrastraban también al parcial. 

• Respecto de los encuentros sincróni-
cos hay muchos estudiantes -de todas 
las materias- que no se pueden conec-
tar porque están de servicio. Piden 
que por favor se fijen con anticipación 
y de ser posible que haya más de un 
turno. Inclusive llegaron a pedir que 
se diera el mismo tema en más de un 
día, porque cumplen servicio de 24 
hs. 

• Respecto de las materias Prácticas 
Profesionalizantes y  Sociedad y Es-
tado, los estudiantes expresaron que 
eran demasiados contenidos y no lle-
gaban a abordarlos. 

• Respecto del encuentro presencial, 
piden que se informe en el campus 
virtual, porque en varios casos los su-
periores no les avisaron y se enteraron 
por compañeros. Tampoco sabían si 
tenían que ir con uniforme. 

• Pidieron que hubiera un plazo para 
que los profesores corrigieran, así 
como ellos tienen un plazo para en-
tregar.

 A partir de estas observaciones realiza-
das por los estudiantes se llevaron a cabo 
modificaciones en algunas materias, es-
pecialmente en aquellas donde el mate-
rial de lectura era imposible de abordar 
en el plazo previsto. 

También se mejoró la comunicación 
con los estudiantes a fin de informar la 
realización de las tutorías presenciales 
de manera personalizada a cada uno de 
ellos. 

Se solicitó a los profesores la defi-
nición de un cronograma de encuentros 
sincrónicos con anticipación, que éste se 
publique en el campus virtual y que no 
sea modificado con posterioridad, a fin 
de que los estudiantes pudiesen organi-
zarse con tiempo para participar. 

También se identificó a los docentes 
que no respondían o que demoraban más 
de dos semanas en corregir actividades 
y/o exámenes. 

A partir de la demanda de mayor can-
tidad de videos de los docentes explican-
do los contenidos, se incorporó al área de 
procesamiento didáctico una especialista 
en audiovisuales, para colaborar con los 
docentes en la realización y edición de 
este tipo de videos, modificando de esta 
manera la propuesta didáctica. 

También se repartieron los parciales 
de las diferentes materias en dos sema-
nas, de forma tal que no se juntaran y así 
facilitar el estudio. 

Es decir que, a través de la labor coti-
diana de los tutores en el campus virtual, 
del seguimiento personalizado de los es-
tudiantes y de las tutorías presenciales y 
colectivas se pudieron captar dificultades 
generales que han llevado a modifica-
ciones en la propuesta e, inclusive, a la 
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sustitución de profesores por falta de res-
puesta a los estudiantes. 

De esta manera, el tutor se convierte 
en un actor crucial para la cursada a dis-
tancia, siendo el nexo entre la propuesta 
pedagógica, la institución y el estudiante, 
especialmente para un estudiantado que 
constituye, en su gran mayoría, la prime-
ra generación de estudiantes universita-
rios en sus familias. 

A través de las tutorías personalizadas 
a lo largo de toda la cursada, se estable-
ce un vínculo cercano entre estudiantes 
y tutores y, al mismo tiempo, se pueden 
corregir o ajustar cuestiones que hacen a 
la propuesta pedagógica y al rol de los 
profesores. 

Conclusiones

El rol de los tutores es muy valorado por 
los estudiantes, ya que se trata de una 
persona con la que van estableciendo un 
vínculo de confianza. Además es de vital 
importancia para la gestión académica 
del instituto, ya que colabora en la comu-
nicación de las condiciones de inscrip-
ción, cursada, promoción, aprobación, 
así como en la evaluación general del 
cursado de todas las materias. 

También los profesores a cargo de 
cada unidad curricular encuentran en el 
tutor un aliado a la hora de conocer las 
estadísticas de conexión y poder consul-
tar acerca de la situación particular de 
cada estudiante en caso de ser necesario. 

Se trata de un rol fundamental en una 
propuesta de educación a distancia, espe-
cialmente en el primer año, momento en 

el que los estudiantes ingresan al ámbito 
universitario y deben no solo incorporar 
nuevos saberes y contenidos, sino tam-
bién la práctica estudiantil en el nivel 
superior. 

El tutor capta la distancia entre la 
propuesta pedagógica y la forma en la 
que ésta es recibida y asimilada por los 
estudiantes, al mismo tiempo que con-
tribuye con la coordinación general del 
CEAD y la gestión académica para poner 
en común la información relevante res-
pecto del cursado, la que podrá redundar 
en un ajuste general de la propuesta pe-
dagógica, en modificaciones técnicas de 
la plataforma, en el desarrollo de nuevos 
módulos, en la incorporación de soportes 
específicos, en la modificación de proce-
sos administrativos o de gestión, etc. Por 
otra parte, esta información contribuye a 
la autoevaluación del CEAD.

En función de lo expuesto, es posible 
afirmar que la propuesta pedagógica del 
cursado a distancia del IUV se basa en 
el trabajo colaborativo, compuesto por la 
planificación de metas y actividades en 
conjunto, la interdependencia de roles, ta-
reas, recursos. No se trata de una división 
de tareas y una puesta en común, sino que 
implica una co-construcción que permite 
generar el desarrollo de los materiales di-
dácticos de las unidades curriculares, el 
acompañamiento de los profesores en su 
labor cotidiana frente al aula virtual y la 
tarea de los tutores como nexo entre los 
estudiantes y la institución.
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Enseñar el oficio de estudiante 
universitario:
El caso del “Ciclo de construcción del 
oficio de estudiante” del Departamento 
de Física de la Universidad Nacional 
del Sur en el año 2021 
Francisco Saenz

Resumen
Hacia fines del año 2020, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
decretado por la emergente situación sanitaria, en la Universidad Nacional del Sur 
se resolvió incorporar al sistema vigente de nivelación -basado en cursos de carácter 
disciplinar- el desarrollo de actividades asociadas a la construcción del oficio de es-
tudiante universitario, comprendiendo que la adecuada integración a la universidad 
no depende solamente de los conocimientos disciplinares previos del estudiante. Si 
bien desde la universidad se determinaron objetivos y lineamientos, la planificación 
e implementación de las actividades fue delegada a cada unidad académica, a través 
de una nueva figura: los coordinadores de acciones tutoriales. En esta narración de 
experiencia se plantea como objetivo exponer y evaluar la implementación del “Ciclo 
de actividades referidas a la construcción del oficio de estudiante universitario” en el 
Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur. Se describen las activi-
dades ejecutadas en el marco de esta propuesta y se analizan los resultados de una en-
cuesta realizada a los estudiantes que asistieron. Los estudiantes valoraron de manera 
sumamente positiva la utilidad de los encuentros, a los cuales calificaron como valio-
sos, cálidos y entretenidos, destacando en particular las instancias de participación y 
expresión que se ofrecieron durante los mismos.

Palabras clave: oficio de estudiante universitario, ingreso, tutoría. 

Teach the university student’s profession. The case of the “Cycle of the construction 
of the university student’s profession” in the Physics Department at the National 
University of the South in the 2021 year.

Abstract
Towards the end of 2020, in the framework of the social, preventive and mandatory 
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isolation decreed by the emerging health situation, the Universidad Nacional del Sur 
decided to incorporate to the current leveling system -based on disciplinary cours-
es- the development of activities associated with the construction of the university 
student’s profession, understanding that the proper integration into the university 
does not depend only on the student’s previous disciplinary knowledge. Although the 
university determined objectives and guidelines, the planning and implementation of 
the activities was delegated to each academic unit, through a new figure: the coor-
dinators of tutorial actions. The objective of this experience narrative is to present 
and evaluate the implementation of the “cycle of activities related to the construction 
of the university student’s profession” in the Physics Department of the Universidad 
Nacional del Sur. The activities carried out within the framework of this proposal are 
described and the results of a survey of the students who attended are analyzed. The 
students highly valued the usefulness of the meetings, which they qualified as valu-
able, warm and entertaining, highlighting in particular the instances of participation 
and expression that were offered during the meetings.

Keywords: occupation of university student, admission, tutoring.

Ensinando o ofício de estudante universitário: O caso do “Ciclo de construção do 
ofício de estudante universitário” do Departamento de Física pela Universidade 
Nacional de Sul no ano de 2021

Resumo
No final de 2020, no contexto do isolamento social obrigatório decretado devido à 
emergência sanitária, a Universidade Nacional do Sul decidiu incorporar ao sistema 
existente de nivelamento - baseado em disciplinas específicas - o desenvolvimento de 
atividades relacionadas à construção do ofício de estudante universitário, compreen-
dendo que a adequada integração à universidade não depende apenas do conhec-
imento disciplinar prévio do estudante. Embora a universidade tenha estabelecido 
objetivos e diretrizes, o planejamento e a implementação das atividades foram del-
egados a cada unidade acadêmica, por meio de uma nova figura: os coordenadores 
de ações tutoriais. Nesta narrativa de experiência, o objetivo é expor e avaliar a 
implementação do “ciclo de atividades relacionadas à construção do ofício de estu-
dante universitário” no Departamento de Física da Universidade Nacional do Sul. 
São descritas as atividades realizadas no âmbito desta proposta e são analisados os 
resultados de uma pesquisa realizada com os estudantes que participaram. Os estu-
dantes valorizaram de forma extremamente positiva a utilidade dos encontros, que 
eles consideraram valiosos, acolhedores e divertidos, destacando especialmente as 
oportunidades de participação e expressão oferecidas durante os mesmos.

Palavras-chave: Ofício de estudante universitário, Ingresso, Tutoria.
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Introducción

A partir de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, hacia finales del mes de 
marzo del año 2020 se dispuso en todo 
el país una política de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, que limitó drás-
ticamente la continuidad de actividades 
presenciales educativas. En la Univer-
sidad Nacional del Sur (UNS), el 17 de 
marzo se determinó la suspensión inme-
diata de toda actividad no esencial, la cual 
se prorrogaría hasta finales del año 2021. 
En noviembre del año 2020, mediante la 
resolución CSU 506/2020, se aprobó el 
“Cronograma Etapa de Acompañamiento 
Nivelatorio 2021”, que propuso un ca-
lendario de tres etapas, en las cuales se 
plantearon acciones tendientes a adaptar 
el programa institucional de nivelación 
para ingresantes al complejo contexto 
emergente. Entre las líneas de trabajo 
mencionadas en tal resolución aparece 
el rediseño de la nivelación disciplinar y 
el desarrollo de actividades vinculadas a 
la construcción del oficio de estudiante 
universitario. Esta noción resulta nove-
dosa dentro de las políticas educativas 
desarrolladas en la institución, estando 
sintetizada -según la resolución- en el es-
tablecimiento de vínculos con otros estu-
diantes, con docentes y en particular con 
la institución.

En la etapa I, la resolución propuso un 
ciclo de capacitación docente, orientado 
a la construcción de habilidades vincula-
das a la virtualización de la enseñanza, la 
reelaboración de material didáctico y -en 
relación con la construcción del oficio de 
estudiante universitario- acciones orien-
tadas a proporcionar herramientas para 
la comunicación y la gestión académica, 

la alfabetización digital, la alfabetización 
en gestión de la información y el fortale-
cimiento de la elección vocacional. Este 
ciclo se materializaría mediante charlas 
a desarrollar por varias de las secretarías 
de la universidad. La etapa II planteó re-
petir las acciones de la etapa I, en parale-
lo con el dictado de los cursos de nivela-
ción disciplinar.

El componente más significativo de 
esta propuesta, sobre el cual este texto 
hace foco, aparece en la etapa III, en la 
que se determinó que en cada departa-
mento1 se desarrollaría un ciclo de acti-
vidades referidas a la construcción del 
oficio de estudiante, destinado a los in-
gresantes, de carácter obligatorio y con 
una carga horaria de 32 horas. Para ello 
se creó en cada unidad académica la figu-
ra del “Coordinador de acciones tutoria-
les”, que se incorporaría a los equipos de 
tutorías departamentales ya existentes, 
compuestos por docentes y/o estudiantes 
con la función de planificar y coordinar 
acciones tendientes al acompañamiento e 
inserción de ingresantes. Desde la Secre-
taría General Académica se propuso a los 
coordinadores utilizar como base orien-
tativa los temas abordados en las etapas I 
y II del nuevo cronograma de acompaña-
miento nivelatorio.

Es así que, en esta narración de expe-
riencia se plantea como objetivo exponer 
y evaluar la implementación del “ciclo 
de actividades referidas a la construcción 

1 En la UNS las carreras son administradas 
por departamentos, definidos como “unidades 
fundamentales de la enseñanza universitaria 
que ejercen su función mediante la docencia, 
la investigación y la extensión. Se constituyen 
sobre la base de disciplinas afines” (Universidad 
Nacional del Sur (1996), Art. 6°).
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del oficio de estudiante universitario” en 
el Departamento de Física de la Univer-
sidad Nacional del Sur.

Experiencias similares previas en 
otras universidades nacionales

Si bien en la Universidad Nacional del 
Sur la implementación de instancias es-
pecíficamente destinadas a la construc-
ción del oficio de estudiante resultó un 
aspecto novedoso, en las últimas dos 
décadas diversas universidades naciona-
les han desarrollado sistemas, espacios o 
dispositivos que tienen por objetivo in-
troducir al estudiante en los conocimien-
tos, habilidades y saberes que resultan 
necesarios o valiosos para la vida univer-
sitaria; adquiriendo diversos formatos y 
particularidades.

Uno de los primeros casos fue el de 
la Universidad Nacional de Quilmes, con 
la implementación del “Taller de Vida 
Universitaria”, definido como un espacio 
de tutoría y acompañamiento, de carácter 
obligatorio para quienes ingresan a carre-
ras presenciales de grado y pregrado. El 
mismo es llevado adelante por los equi-
pos de tutorías. Este sistema se propone 
un trabajo transversal, situado y articula-
do con los espacios curriculares, ha sido 
valorado positivamente por la mayor par-
te de los estudiantes que lo transitaron, y 
ha representado una valiosa herramienta 
para favorecer la afiliación institucional 
e intelectual en esta institución (Torres y 
Calienni, 2021).

En el caso de la Universidad de Bue-
nas Aires (UBA), la Dirección Técnica 
del Programa de Orientación al Estu-
diante, dependiente de la Secretaría de 
Asuntos Académicos, imparte dos talle-

res orientados a favorecer la integración 
estudiantil de ingresantes: “Mi comienzo 
en la UBA ¿Cómo es el CBC?” y “Mi 
experiencia en el CBC: Preparándome 
para el 2do cuatrimestre”, en los cuales 
se busca brindar información sobre el 
funcionamiento del Ciclo Básico Co-
mún, así como también acompañar al es-
tudiante durante sus primeros meses en la 
universidad.

Otro caso es el del “Taller virtual de 
inserción a la vida universitaria”, imple-
mentado desde el año 2011 por la Fa-
cultad de Informática de la Universidad 
Nacional de la Plata, basado en tres en-
cuentros de tres horas cada uno (Harari, 
2018). En el primero se busca insertar 
al nuevo estudiante en el conocimiento 
sobre la universidad, fundamentalmente 
desde su historia y reglamentación, ha-
ciendo hincapié en las becas y servicios 
que la institución ofrece para los estu-
diantes. En el segundo módulo se bus-
ca desarrollar aprendizajes relacionados 
con los mecanismos administrativos y 
burocráticos propios de la vida estudian-
til en la UNLP. En el tercer encuentro, se 
pretende aportar información y habilida-
des relacionadas a técnicas, estrategias y 
hábitos de estudio. 

Finalmente, la Universidad Nacional 
de Río Cuarto implementa un sistema de 
nivelación dependiente de cada Facultad, 
que en todos los casos integra un eje dis-
ciplinar y otro denominado “Integración 
a la Cultura Académica”. Este último 
busca facilitar el proceso de alfabetiza-
ción y afiliación académica. Asimismo, 
cada unidad académica también suma 
un módulo denominado “Integración a la 
Cultura Institucional”.
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Las distintas propuestas aquí ex-
puestas dan cuenta de la multiplicidad 
de caminos posibles para abordar esta 
cuestión, así como también evidencian la 
variedad de términos y conceptos que en 
el campo de la educación superior uni-
versitaria se asocian a la inserción uni-
versitaria y al oficio de estudiante univer-
sitario. En sus distintas variantes, todas 
estas políticas concuerdan en que el ser 
estudiante universitario no se produce 
por el hecho de estar inscripto, sino que 
requiere atravesar una serie de procesos 
o “tiempos”: de alienación, de aprendi-
zaje y de afiliación (Coulon, 2008). A 
su vez, este último incluye dos formas: 
afiliación institucional, relacionada con 
los mecanismos formales implicados en 
la vida estudiantil; y afiliación intelectual 
o cognitiva, vinculada a las expectativas 
y demandas que presentan entre sí los 
distintos actores de la institución univer-
sitaria, estudiantes incluidos. El mismo 
autor entiende como construcción del 
“Oficio de estudiante” el desarrollo de 
aquellos aprendizajes que requieren los 
nuevos estudiantes, sin los cuales serían 
excluidos o auto excluidos. Además de 
los conceptos de Oficio de estudiante y 
afiliación -y sus distintas variantes-, apa-
rece en estas propuestas institucionales 
la noción de “inserción universitaria”, 
que puede ser entendida como un proce-
so multidimensional de transición entre 
culturas educativas, teniendo en consi-
deración la subjetividad del estudiante y 
los aprendizajes propios de la novedosa 
experiencia académica (Ramírez Casas y 
Maturama, 2018).

Por otra parte, algunas de estas polí-
ticas se fundamentan en elementos con-
ceptuales provenientes del modelo de 

integración de Tintó (1987), principal re-
ferente teórico a nivel internacional en la 
temática del abandono y la permanencia 
estudiantil universitaria. Según este mo-
delo, el proceso de inserción, y la pos-
terior permanencia o abandono responde 
a un modelo causal compuesto por cinco 
etapas: en la primera aparecen los atribu-
tos personales y los condicionantes y cir-
cunstancias sociales, familiares y escola-
res. Los factores anteriores inciden en la 
segunda etapa, que refiere al desarrollo 
de metas y compromisos que motivan el 
ingreso a la institución educativa de nivel 
superior y favorecen u obstaculizan su 
desempeño. En una tercera etapa, llama-
da de “experiencias institucionales”, el 
estudiante ya presente en la universidad 
desarrolla cierto rendimiento académico, 
interactúa con la institución, el profeso-
rado y sus pares, y participa -o no- de 
actividades extracurriculares. En la eta-
pa siguiente, las anteriores experiencias 
configuran cierto grado de integración, 
tanto a nivel académico como social. 
Finalmente, en la quinta etapa, el grado 
y tipo de integración social y académi-
ca produce efectos sobre la subjetividad 
del estudiante, que reformula sus inten-
ciones, metas y compromisos, también 
influidos por compromisos o condicio-
nantes externos, lo que puede derivar en 
la decisión de no continuar los estudios.

Metodología

Previo al momento de diseñar la manera 
en la que se llevaría adelante el “Ciclo 
de construcción del oficio de estudiante”, 
se realizó una exploración bibliográfica, 
en la cual se indagó acerca de los prin-
cipales factores que favorecen la perma-
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nencia y buen desempeño en el ámbito 
universitario. 

Se halló que favorecen a la permanen-
cia, el sentido de pertenencia con la ins-
titución (Trzenko, 2020), la integración 
social entre estudiantes y con el profe-
sorado (Tintó, 1987), el adecuado cono-
cimiento del campo académico (Pujalte, 
Bonan, Porro y Adúriz-Bravo, A. (2014) 
y el desarrollo de procesos de orientación 
vocacional (Ortiz y Del Valle, 2019). 

Además, se realizaron consultas a la 
Secretaría General Académica y al equi-
po de Asesoría Pedagógica de la UNS, 
que mencionaron la importancia de ofre-
cer conocimientos vinculados al campo 
académico y laboral, (producto de la 
observación sistemática que aportó que 
gran parte de los estudiantes ingresan a 
la institución con ideas lejanas a la reali-
dad sobre el campo laboral de la carrera 
que eligen, lo que deriva en la posterior 
disconformidad y cambio de carrera o 
abandono). Como también la necesidad 
de familiarizar a los estudiantes con el 
uso de las webs Moodle y SIU-Guaraní, 
utilizadas como plataforma educativa y 
de gestión, respectivamente. 

En vistas de lo anterior, desde la coor-
dinación de acciones tutoriales del De-
partamento de Física se delinearon los 
siguientes objetivos:

• Dar lugar al desarrollo de vínculos in-
terpersonales entre ingresantes.

• Estimular el sentido de pertenencia a 
la UNS.

• Ofrecer actividades que permitan rea-
firmar la elección educativa.

• Construir conocimientos relacionados 
con el campo académico y laboral.

• Dar a conocer los derechos y respon-
sabilidades estudiantiles.

• Facilitar la integración social entre los 
estudiantes ingresantes y otros actores 
de la institución (estudiantes avanza-
dos, docentes, personal de gestión, 
personal administrativo).

• Familiarizar a los estudiantes con 
el uso de las plataformas Moodle y 
SIU-Guaraní. 

A partir de lo anterior se planificó el de-
sarrollo de seis actividades: Bienvenida 
y presentación del programa, Activida-
des de socialización, Encuentro con estu-
diantes avanzados, Encuentro con profe-
sionales, Gestión universitaria y sistema 
Guaraní, Derechos y responsabilidades 
estudiantiles. 

La diagramación de actividades se 
vinculó con los objetivos dispuestos se-
gún se puede apreciar en la Figura 1.

Estas actividades se llevaron adelante 
con una frecuencia semanal, iniciando en 
el mes de mayo, por medio de la platafor-
ma Zoom. Asimismo, en vistas de posibi-
litar la construcción de conocimiento va-
lioso para la evaluación de esta propuesta 
y el diseño de futuras experiencias simi-
lares, se plantearon dos etapas de reco-
lección de datos: en la primera, in situ, se 
consideró pertinente registrar la cantidad 
de asistentes de cada encuentro, y se rea-
lizó un registro de las actividades desa-
rrolladas en cada uno de los encuentros 
dispuestos, así como también las partici-
paciones de los estudiantes en aquellas 
propuestas que ofrecieron instancias de 
interacción y participación. 

Para la segunda etapa de recolección 
de datos, a posteriori, se confeccionó 
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una encuesta autoadministrada -median-
te la plataforma Google Forms-, que se 
compartió con la totalidad de los estu-
diantes presentes al finalizar el último 
encuentro y luego también por e-mail a 
los estudiantes destinatarios del ciclo de 
actividades. Mediante este instrumen-
to se recolectó información relacionada 
con la valoración de cada una de las ac-
tividades, así como también del ciclo en 
general. Por otra parte se consultó sobre 
aquellas cualidades del curso que desta-
carían, modificarían y/o mantendrían. Al 
final de la encuesta se ofreció como pre-
gunta abierta “¿Por qué crees que estas 
actividades te resultarán valiosas para tu 
vida estudiantil?” y finalmente se incor-
poró un espacio opcional de comentarios.

Resultados

Sobre las actividades realizadas en el 
Departamento de Física

Tal como se mencionó anteriormente, 
en el caso del Departamento de Física 
desde la coordinación de acciones tuto-
riales se planificó la realización de seis 
encuentros, con modalidad virtual y pe-
riodicidad semanal, iniciando la tercera 
semana de mayo 2021. Las actividades 
fueron difundidas vía e-mail, de manera 
directa a cada uno de los ingresantes del 
departamento.

De los 54 estudiantes inscritos -que 
comprenden la totalidad de ingresantes 
del Departamento de Física en tal año- 

Fig. 1. Asociación entre los objetivos dispuestos en el Departamento de Física y las actividades diseñadas. 



48

TUTORIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  |  Vol.8 - Diciembre 2022

41 estudiantes asistieron al menos a uno 
de los encuentros. Los 13 restantes, en 
su amplia mayoría, no respondieron a 
los distintos contactos relacionados a su 
participación en estas actividades. El nú-
mero de presentes en cada uno de los en-
cuentros osciló entre 30 y 40 estudiantes.

En la primera actividad “Bienvenida 
y presentación del programa”, se anun-
ció frente a los estudiantes los objetivos 
y actividades previstas. Asimismo, se in-
vitó a los tutores alumnos y al personal 
de gestión, administrativo y técnico del 
departamento, quienes se presentaron y 
respondieron -a modo de entrevista en 
vivo- preguntas realizadas por el coor-
dinador, relacionadas con las particulari-
dades del Departamento de Física y con 
la posibilidad de ofrecer consejos a los 
nóveles estudiantes. Asistieron a la acti-
vidad un total de 30 estudiantes.

El segundo encuentro “Actividad de 
socialización”, al cual asistieron 34 es-
tudiantes, buscó ofrecer un espacio de 
encuentro y expresión de los propios 
estudiantes respecto a sus trayectos per-
sonales, a partir de lo cual establecer los 
primeros lazos interpersonales con sus 
pares. En la plataforma “Padlet” se ela-
boró un mapa colaborativo, en el cual 
cada estudiante marcó su lugar de origen, 
encontrando en varios casos que muchos 
de ellos compartían procedencia. A con-
tinuación, se utilizó la plataforma “Men-
timeter”, que permite realizar nubes de 
palabras con las respuestas de los estu-
diantes a distintas preguntas. En la mis-
ma se les consultó “¿Qué significa para 
vos la carrera que estás por iniciar?” Y 
“¿Qué sentís al iniciar este trayecto uni-
versitario?”. Las respuestas se pueden 
apreciar en la Figura 2. En el caso de la 

primera pregunta, se observa que para 
los nóveles estudiantes estudiar la carre-
ra en la cual se anotaron representa en la 
mayor parte de los casos “oportunidad”, 
“futuro”, “esperanza”, por lo que predo-
mina una significación positiva. También 
aparecen respuestas asociadas a la antici-
pación de las dificultades implicadas en 
la vida universitaria: “desafío”, “mucho 
cálculo y precisión”, “cambio de costum-
bres”. Otro grupo de respuestas giró en 
torno al mundo laboral, apareciendo tér-
minos como “independencia”, “un paso 
más para trabajar”, “convertirme en el 
profe”, “convertirme en el profesional 
que quiero ser” y “salida laboral”. A di-
ferencia de lo observado en la primera de 
las respuestas, en la segunda se observó 
en los estudiantes la predominancia de 
sentimientos negativos, tales como “mie-
do”, “incertidumbre” y “nervios”. Con 
menor frecuencia aparece entre las res-
puestas “curiosidad”, “emoción” y “en-
tusiasmo”, entre otras.

De esta manera, se evidencia que en 
el estudiante ingresante coexisten, en 
muchos casos, una significación positi-
va de su carrera y diversos sentimientos, 
mayormente negativos, respecto a su in-
minente experiencia universitaria. 

En el encuentro se observó que el uso 
de las plataformas Padlet y Mentimeter 
estimuló la participación, ofreciendo un 
punto de partida para conversar y apor-
tar puntos de vista sobre la vida univer-
sitaria y los sentimientos y expectativas 
asociados. 
Las respuestas resultaron valiosos dispa-
radores para conversar acerca de la afilia-
ción institucional e intelectual, así como 
también sobre los distintos tiempos de la 
integración universitaria. Luego, con el 
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fin explícito de promover la integración 
social, buscando propiciar vínculos entre 
ingresantes, se generaron subsalas con 
dos estudiantes en cada una, en las que 
se propuso como consigna presentarse 
y registrar la información aportada por 
el otro. Se dejó como tarea presentar al 
compañero con quien se conversó, me-
diante un foro en la plataforma Moodle.

Para finalizar, se invitó a una activi-
dad lúdica, en la que un estudiante de-
bía dibujar en pantalla un concepto rela-
cionado a la Física (indicado en secreto 
por el coordinador), para que el resto lo 
adivine. La propuesta permitió identifi-
car y conversar acerca de algunas repre-
sentaciones de los estudiantes sobre la 
ciencia y del trabajo científico, las cuales 
usualmente se encuentran alejadas de la 
realidad y representan obstáculos para 
el estudio de las ciencias (Pujalte et. al, 
2014). La actividad recupera la propuesta 
de estos autores, que llaman a desarrollar 
tempranamente actividades orientadas a 
deconstruir las concepciones previas so-
bre la ciencia. 

En la tercera jornada “Encuentro con 
estudiantes avanzados”, nuevamente con 

34 estudiantes presentes, se planteó como 
objetivo facilitar la integración social es-
tudiantil y compartir miradas “expertas” 
sobre la vida universitaria. Para ello se 
invitó a participar del mismo a seis es-
tudiantes avanzados de las carreras del 
Departamento de Física, entre quienes 
estuvieron los tutores estudiantes. Suce-
sivamente, éstos se fueron presentando 
y respondiendo preguntas relacionadas a 
sus experiencias y aprendizajes durante 
su etapa inicial. Luego, se dividió una 
subsala por cada estudiante avanzado 
para que los ingresantes tengan la oportu-
nidad de conversar en pequeños grupos. 
El personal de coordinación del encuen-
tro rotó por los distintos espacios para 
registrar los temas de conversación y el 
nivel de participación. Se observó que en 
todos los casos los estudiantes participa-
ron activamente realizando consultas a 
los estudiantes, que en la mayor parte de 
los casos, se encontraban asociadas a la 
dificultad en las asignaturas y al conteni-
do de las materias de los últimos años de 
los planes de estudio.

En la cuarta actividad “Encuentro con 
profesionales”, con los objetivos de po-

Fig. 2. Respuestas obtenidas en el segundo encuentro del “Ciclo de construcción del oficio de estudiante”.
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ner a disposición conocimientos sobre el 
campo laboral de las carreras del Depar-
tamento y reforzar la elección vocacio-
nal, se recreó la secuencia del encuentro 
anterior, invitando a seis profesionales 
graduados del Departamento de Física. 
Se procuró que se encontraran desarro-
llando tareas tanto en el sector público 
como privado, así como en campos de 
estudio diversos. Nuevamente se registró 
la actividad en cada una de las subsalas, 
observando que prácticamente ningún 
estudiante había tenido la oportunidad 
de conversar con un profesional del área 
anteriormente. Las preguntas de los es-
tudiantes se centraron en los temas de 
investigación y el campo laboral de los 
profesionales, obviando preguntas rela-
cionadas con aspectos propios de las con-
diciones laborales, salvo los casos de la 
Tecnicatura Universitaria en Óptica y la 
Licenciatura en Óptica y Contactología, 
en la cual estos tópicos fueron predomi-
nantes. Asistieron a la actividad un total 
de 32 estudiantes.

En una quinta actividad “Gestión uni-
versitaria y sistema Guaraní”, se propu-
so familiarizar a los estudiantes con las 
plataformas universitarias y los distintos 
medios de gestión. Se conversó acerca 
de tópicos como, qué es una cursada y 
un final, horarios, planes de carrera, en-
tre otros. También se enseñó, con la par-
ticipación de los estudiantes asistentes, 
a descargar la historia académica y el 
certificado de alumno regular mediante 
el sistema de gestión Guaraní-UNS, y 
se introdujo a la escritura de notas for-
males. Se finalizó el encuentro mediante 
un juego de preguntas relacionadas a lo 
expuesto, desarrollado con la plataforma 
Kahoot, en una apuesta por la gamifica-

ción de la experiencia educativa, con-
siderando que estimula la motivación 
(Oliva, 2016) y representa un valioso 
instrumento de evaluación, facilitando 
que esta se constituya como instancia de 
aprendizaje (Suelves, Esteve, Chacón y 
Marí, 2018). Asistieron a esta actividad 
35 estudiantes.

En la sexta y última actividad “Dere-
chos y responsabilidades estudiantiles”, a 
la cual asistió un total de 40 estudiantes, 
en vistas de propiciar la integración aca-
démica se expuso una síntesis de distin-
tos documentos: el Estatuto de la UNS, el 
Texto ordenado de actividad estudiantil, 
el Código de convivencia de la UNS y el 
Protocolo de actuación ante violencia de 
género. Además, se conversó acerca de la 
manera en la que se establecen, modifi-
can y derogan las normas universitarias, 
mediante los órganos de representación: 
los consejos departamentales, el Conse-
jo Superior y la Asamblea Universitaria. 
Asimismo, se hizo hincapié en la noción 
de ciudadanía universitaria, en vincula-
ción con el conjunto de derechos y obli-
gaciones adquiridos de manera inmedia-
ta al ser estudiantes de la institución. Se 
respondieron consultas y nuevamente se 
finalizó el encuentro mediante un juego 
de preguntas relacionadas a lo expuesto. 
En este último encuentro se observó un 
amplio número de consultas relacionadas 
con ideas erróneas acerca de ciertos de-
rechos estudiantiles, en particular sobre 
aquellas reglamentaciones que han sido 
modificadas en los últimos años o déca-
das. Se detectó que muchos estudiantes 
aprenden sobre varias normativas uni-
versitarias previo a su ingreso, a partir de 
la experiencia de familiares y conocidos 
que anteriormente fueron estudiantes de 
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la institución. Sin embargo, gran parte de 
estos conocimientos resultan desactuali-
zados o interpretados de manera inade-
cuada.

Resultados de la encuesta de cierre de 
actividades 

Finalizado el ciclo de actividades se en-
vió a los estudiantes una encuesta elabo-
rada para conocer sus experiencias y va-
loraciones sobre el mismo. Respondieron 
a la misma un total de 25 estudiantes, re-
presentando el 61% del total de estudian-
tes que asistió al menos a una actividad. 
En la primera pregunta se consultó sobre 
el grado de valoración de cada una de las 
jornadas, en una escala del 1 al 10, siendo 
1 “Totalmente inútil” y 10 “Sumamente 
útil”. La calificación de utilidad fue pro-
mediada y se muestra en la Figura 3, con 
el fin de posibilitar la comparación de 
estas valoraciones. Se hallaron califica-
ciones promedio ampliamente positivas 
para el total de las actividades (en todos 
los casos por encima de 8/10), destacan-
do el encuentro con estudiantes avanza-
dos (9,3) y con profesionales (9,1).  

Cabe destacar que la mayor valora-
ción de actividad coincide con aquellas 
actividades en las cuales se promovió la 
interacción y socialización, puesto que 
las mayores valoraciones promedio apa-
recen en los dos encuentros en los cuales 
se implementaron segmentos orientados 
a generar espacios de conversación. En 
contrapartida, la actividad con menor 
valoración de utilidad resultó ser la ac-
tividad de presentación de actividades 
y de autoridades (8,1), en la cual si bien 
distintos actores universitarios se presen-
taron ante los nóveles estudiantes no se 

diagramaron instancias específicas para 
habilitar a su participación.

Como preguntas abiertas se consul-
tó: “¿Qué disfrutaste más del curso?”, 
“¿Qué características deberíamos mante-
ner o cambiar?”, y “¿Por qué crees que 
estas actividades te resultarán valiosas?”. 
Los estudiantes indicaron que disfruta-
ron las actividades lúdicas y los momen-
tos de interacción, que calificaron como 
“cálidos y cómodos”. En concordancia, 
consideraron que se deberían mantener 
las charlas participativas, los juegos y el 
tono informal y de cercanía propuesto. 
También en muchos casos entendieron 
que debería mantenerse la obligatoriedad 
de los encuentros, ya que “de lo contrario 
nadie asistiría”. Respecto a su utilidad, 
consideraron que estas actividades les 
aportaron herramientas para organizarse 
y orientarse de una mejor manera. 

Gran parte de los comentarios intro-
dujeron elementos de dimensión emo-
cional, mencionando que les permitió 
desplazar inseguridades, adquirir mayor 
confianza y dar cuenta de que sus sen-
timientos en esta etapa son compartidos 
por muchos compañeros.

Discusión

Considerando que en la UNS el proceso 
de nivelación se propone como una fun-
ción preparatoria para los desafíos de la 
vida universitaria, incorporar el oficio de 
estudiante en este proceso implica en-
tender que la permanencia y graduación 
del estudiante no dependen únicamente 
de sus conocimientos previos (Ramírez 
y Morales, 2020) sino que también se 
asocia a su motivación, actitud, los co-
nocimientos sobre el campo universita-
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rio, académico y laboral, y -en particu-
lar- a su nivel de integración (Velázquez 
Narváez y González Medina, 2017). Se 
observa que la definición propuesta por 
la Resolución CSU 506/2020 para la no-
ción de “oficio de estudiante universita-
rio” se encuentra fuertemente asociada 
a la integración académica y social del 
estudiante, en vinculación con el Mode-
lo de Integración de Tintó (1987), según 
el cual los estudiantes abandonan sus 
estudios debido a una deficiente integra-
ción social y académica con el medio 
universitario. En el marco de esta teo-
ría, el ciclo de encuentros vinculados a 
la construcción del oficio de estudiante 
universitario se ubica temporalmente 
al inicio de la etapa tres, signada por la 
inmersión del estudiante en el contexto 
universitario, que coincide con el inicio 
de los procesos de integración académica 
y social. Sin embargo, esta no es la única 

alternativa en cuanto a temporalidad de 
las políticas de apoyo institucional a la 
integración estudiantil: propuestas como 
las de Harari (2018) buscan el desarrollo 
de “Espacios anticipatorios”, en los cua-
les mediante diversas tecnologías, tales 
como la realidad virtual, la recreación de 
espacios en 3D y el uso de plataformas 
interactivas el estudiante podría acceder 
a recreaciones de espacios, contextos y 
situaciones propias de la vida universi-
taria aún antes de llegar a la institución. 
Esto permitiría aminorar las dificultades 
propias de la acumulación de requeri-
mientos de integración que se producen 
al iniciar la universidad, facilitando ins-
tancias previas de construcción del oficio 
de estudiante aún cuando el estudiante no 
se encuentra inmerso de manera presen-
cial en la institución.

La diversidad de propuestas de las 
universidades nacionales relacionadas a 

Fig. 3. Promedio de la valoración de cada una de las actividades. 
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facilitar la inserción y promover la per-
manencia de los estudiantes da cuenta de 
una fuerte tendencia, a la cual la Univer-
sidad Nacional del Sur en el año 2021 se 
incorporó, desarrollando una propuesta 
con características propias, tales como 
su carácter generalizado en la universi-
dad pero implementado por cada unidad 
académica de manera independiente; la 
centralidad de los equipos tutoriales en la 
planificación y el desarrollo de las activi-
dades; la modalidad virtual, que si bien 
se vio forzada por el contexto sanitario 
puede tener continuidad en futuras edi-
ciones; el carácter sincrónico, que facili-
tó la interacción en los encuentros, carac-
terística particularmente destacada por 
los presentes; y su carácter obligatorio, 
que en palabras de los propios estudian-
tes resultó determinante para asegurar la 
asistencia.

Los resultados obtenidos a partir del 
análisis del registro y de la encuesta ofre-
cen evidencias para considerar que los es-
tudiantes valoraron de forma sumamente 
positiva el Ciclo de actividades referidas 
a la construcción del oficio de estudian-
te universitario, realizado en el Departa-
mento de Física de la UNS durante el año 
2021. Asimismo, este hallazgo resulta 
compatible con la experiencia positiva de 
programas similares implementados por 
otras universidades y facultades, como es 
el caso del Taller de Vida Universitaria 
de la Universidad Nacional de Quilmes 
(Dichano, 2018; Torres y Calienni, 2021) 
y el Taller virtual de inserción a la vida 
universitaria de la Facultad de Informáti-
ca de la Universidad Nacional de La Pla-
ta (Harari, 2018).

Conclusiones

A nivel conceptual, la incorporación de la 
noción del “oficio de estudiante universi-
tario” representa un avance hacia una mi-
rada más integral de problemáticas como 
las altas tasas de abandono universitario, 
los bajos niveles de graduación y la sobre 
extensión de la duración real de las carre-
ras. Esta visión resulta compatible con el 
Modelo de Integración de Tintó (1987), 
principal referencia teórica en relación al 
abandono en el ámbito académico lati-
noamericano, quien plantea que el aban-
dono estudiantil resulta consecuencia de 
una inadecuada o insuficiente integración 
social y/o académica, sobre la cual indica 
una multiplicidad de factores tanto inter-
nos como externos al estudiante.

En líneas generales, la experiencia 
aquí expuesta invita a resignificar el 
modo de funcionamiento de los sistemas 
de tutoría: mientras que anteriormente 
en la mayoría de los casos se asumía un 
rol pasivo, presentándose a inicio de año 
y luego encontrándose disponible para 
responder consultas, bajo esta propuesta 
ahora el equipo de tutoría asume la res-
ponsabilidad de construir propuestas for-
mativas y acercarse a los estudiantes. Sin 
embargo, si bien la experticia universita-
ria de los tutores resulta fundamental para 
el desarrollo del rol, las características de 
esta nueva propuesta requieren para su 
planificación y ejecución de conocimien-
tos disciplinares propios del campo de las 
ciencias de la educación, por lo cual, para 
futuras ediciones sería fundamental el 
desarrollo de instancias formativas  des-
tinadas a los equipos tutoriales.

Considerando que la permanencia 
estudiantil es un fenómeno complejo, 
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multicausal y particular (Solórzano, Re-
gueyra, Esquivel y Arias, 2020) sobre el 
cual inciden factores académicos, econó-
micos, institucionales y culturales, que 
encuentran características particulares en 
cada espacio institucional y disciplinar 
(Proyecto ALFA-GUIA, 2013; Mellado, 
Orellana y Gabrie, 2018), la decisión de 
delegar la planificación y ejecución de 
las actividades de construcción del oficio 
de estudiante a cada Departamento po-
sibilita ofrecer una experiencia acorde a 
los requerimientos y particularidades de 
sus estudiantes.

Mediante el análisis de la información 
recogida, se halló que los estudiantes in-
gresantes del Departamento de Física de 
la UNS valoraron de manera sumamente 
positiva las actividades realizadas en el 

marco del Ciclo de construcción del ofi-
cio de estudiante, las cuales entienden 
como sumamente valiosas. En particu-
lar, destacaron la valoración de aquellas 
actividades que promovieron la partici-
pación del estudiante, puesto que habi-
litaron la posibilidad de reconocimiento 
mutuo entre los distintos actores del ám-
bito académico y el estudiante novel, lo 
cual también podría propiciar el proceso 
de identificación en el rol de estudiante 
universitario. 

Asimismo, los estudiantes presentes 
caracterizaron el ciclo de actividades 
como valioso, cálido, participativo y en-
tretenido. En suma, los hallazgos invitan 
a dar continuidad a las actividades de 
construcción del oficio de estudiante uni-
versitario en el formato aquí expuesto.

Referencias bibliográficas

• Alfa-GUIA (2013). Informe de resultados 
de la encuesta de abandono en la educa-
ción superior.

• Coulon, A. (2008). A condição de es-
tudante: a entrada na vida universi-
tária. Salvador: Edufba. 

• Dichano, M. E. (2018). Taller de Vida 
Universitaria: una experiencia de tutoría 
y acompañamiento. Ponencia presen-
tada en las IV Jornadas de Formación 
Docente. Universidad Nacional de Quil-
mes, Bernal, Argentina. Disponible en 
RIDAA-UNQ Repositorio Institucional 
Digital de Acceso Abierto de la Universi-
dad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.
edu.ar/handle/20.500.11807/1985.

• Harari, V.  (2018). Taller virtual de inser-
ción a la vida universitaria. Espacio an-
ticipatorio educativo basado en un juego 
de desafíos con herramientas libres. Te-

sis de Maestría, Facultad de Informática, 
Universidad Nacional de La Plata. Recu-
perado de: http://sedici.unlp.edu.ar/hand-
le/10915/67661.

• Mellado, F. R. M., Orellana, M. B. C., & 
Gabrie, A. J. B. (2018). Retención y aban-
dono estudiantil en la Educación Superior 
Universitaria en América Latina y el Ca-
ribe: Una revisión sistemática. Education 
Policy Analysis Archives, 26, 61-61.

• Oliva, H. A. (2016). La gamificación 
como estrategia metodológica en el con-
texto educativo universitario. Realidad y 
Reflexión, 16(44), 108-118.

• Ortiz, D. y Del Valle, R. (2019). Plan de 
orientación vocacional (POV) en contex-
to universitario como una estrategia efec-
tiva en pro de la permanencia. In Congre-
sos CLABES (pp. 860-869).



55

Enseñar el oficio de estudiante universitario  |  Francisco Saenz

• Pujalte, A., Bonan, L., Porro, S., y Adú-
riz-Bravo, A. (2014). Las imágenes in-
adecuadas de ciencia y de científico como 
foco de la naturaleza de la ciencia: estado 
del arte y cuestiones pendientes. Ciência 
& Educação (Bauru), 20, 535-548.

• Ramírez Casas, L. y Maturana, J. M. 
(2018). Significado del proceso de inser-
ción a la vida universitaria: Desde una 
perspectiva de aprendizaje como práctica 
social. Revista latinoamericana de edu-
cación inclusiva, 12(1), 149-162.

• Ramírez, A. P. y Morales, C. A. 
(2020). Factores asociados a la perma-
nencia y graduación universitaria en es-
tudiantes de educación virtual y a distan-
cia de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD-Zona Sur. [Proyecto 
de investigación]. Repositorio Institucio-
nal UNAD. https://repository.unad.edu.
co/handle/10596/35484.

• Solórzano, M. J., Regueyra, M. G., Esqui-
vel, C., y Arias, F. (2020). Permanencia 
de la población estudiantil a partir de un 
estudio longitudinal. Educación Superior 
y Sociedad, 32(2).

• Suelves, D., Esteve, M. I. V., Chacón, J. 
P. y Marí, M. L. (2018). Gamificación en 
la evaluación del aprendizaje: valoración 

del uso de Kahoot. Innovative strategies 
for higher education in Spain, 8.

• Tintó, V. (1987). El abandono de los estu-
dios superiores: una nueva perspectiva de 
las causas del abandono y su tratamiento, 
México, unam/anuies. Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (2000) Progra-
mas Institucionales de tutorías, México, 
ANUIES.

• Torres, G. S. M. y Calienni, M. N. (2021). 
Universidad, inclusión y tutoría: el Taller 
de Vida Universitaria de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Universidad Na-
cional de Catamarca; Alquimia Educati-
va; 8; 1; 12-2021; 11-28.

• Trzenko, B. (2020). Iniciar el camino aca-
démico en la Universidad Nacional Artu-
ro Jauretche: la accesibilidad y sentido de 
pertenencia como claves de la permanen-
cia. Revista Argentina de Educación Su-
perior,  21, 113-125.

• Velázquez Narváez, Y. y González Me-
dina, M. A. (2017). Factores asociados a 
la permanencia de estudiantes universi-
tarios: caso UAMM-UAT. Revista de la 
educación superior, 46(184), 117-138. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.resu.2017.11.003.

Francisco Saenz es Profesor en Física por la Universidad Nacional del Sur 
(UNS) y es estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
Es docente e investigador del Departamento de Física de la UNS y ha trabajado 
realizando actividades de gestión universitaria como miembro de las Comisiones 
de Grado y Curricular. En referencia a acciones tutoriales, se ha desempeñado 
como tutor por el programa NEXOS y actualmente ejerce el cargo de coordinador 
de tutorías dentro del Departamento de Física de la UNS

Contacto: francisco.saenz@uns.edu.ar



56

TUTORIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  |  Vol.8 - Diciembre 2022

Tutorías en Doble Carrera:  
su aporte a la mejor calidad de 
formación superior
Julián A. Herlein - Diana Sánchez 

Resumen
La Universidad Nacional del Sur tiene vigente una política institucional alrededor del 
deporte universitario y en favor de la doble carrera: académica y deportiva. El concep-
to capitaliza la potencialidad que el deporte ofrece, como recurso insustituible para la 
mejor formación integral de estudiantes.  
Los mecanismos institucionales procuran que los estudiantes practiquen deporte y los 
deportistas estudien, alentando la adquisición de hábitos saludables y consolidando 
valores, actitudes y aptitudes que fortalecen las competencias profesionales. 
Este trabajo describe el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de tutorías, 
especialmente orientado, que atenúa las exigencias para conciliar las demandas de 
ambas carreras de los estudiantes y refiere los indicadores del impacto positivo logra-
do por el mismo en favor de los objetivos institucionales y los indicadores de calidad 
de desempeño académico. 

Palabras clave: Deporte universitario, Calidad de desempeño académico, Sistema de 
tutorías orientado.

Dual Career Tutoring: its contribution to the best quality of higher education

Abstract
The National University of the South has an ongoing institutional policy regarding 
university sports and in favor of dual careers: academic and athletic. The concept 
recognizes the potential that sports offer as an irreplaceable resource for the holistic 
development of students. Institutional mechanisms strive for students to engage in 
sports while athletes pursue their studies, promoting the adoption of healthy habits 
and strengthening values, attitudes, and skills that enhance professional competen-
cies. This work describes the design and implementation of a specifically oriented tu-
toring system that alleviates the demands of reconciling the requirements of both stu-
dent careers. It also presents indicators of the positive impact achieved by the system 
in support of institutional objectives and indicators of academic performance quality.

Keywords: University sports, Academic performance quality, Oriented tutoring 
system.
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Tutoria Dupla Carreira: o seu contributo para a melhor qualidade do ensino 
superior

Resumo 
A Universidade Nacional do Sul possui uma política institucional em vigor em re-
lação ao esporte universitário e em apoio à dupla carreira: acadêmica e esportiva. O 
conceito capitaliza o potencial que o esporte oferece como um recurso insubstituível 
para uma formação integral dos estudantes. Os mecanismos institucionais visam in-
centivar os estudantes a praticarem esportes e os atletas a estudarem, promovendo 
a adoção de hábitos saudáveis e consolidando valores, atitudes e habilidades que 
fortalecem as competências profissionais. Este trabalho descreve o design e a imple-
mentação de um sistema de tutoria especialmente orientado, que atenua as demandas 
para conciliar as exigências de ambas as carreiras dos estudantes e relata os indica-
dores do impacto positivo alcançado por ele em prol dos objetivos institucionais e dos 
indicadores de qualidade de desempenho acadêmico.

Palavras-chave: Esporte universitário, Qualidade de desempenho acadêmico, Siste-
ma de tutoria orientado.
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Beneficios del deporte en los procesos 
de acreditación

La evolución del sistema educativo de 
nivel superior impone un proceso de me-
jora continua. La metabolización de este 
concepto permite asumir que el sistema 
es dinámico y perfectible en todas sus 
componentes. 

A nivel global, la caracterización del 
perfil del sujeto educativo revela sin-
gularidades que imponen adecuaciones 
al proceso formativo en favor de lograr 
profesionales con mejores aptitudes para 
la resolución de los problemas de la hu-
manidad. 

En el curso de los desafíos impuestos 
por los procesos de evaluación, procuran-
do la mejora continua y las adecuaciones 
de los sistemas institucionales y las ca-
rreras de nivel educativo para favorecer 
la mejor calidad de formación de las y los 
estudiantes, han surgido diversas amena-
zas y oportunidades. En ese sentido en la 
Universidad Nacional del Sur (UNS), el 
deporte se ha conceptuado como recurso 
insustituible con potencialidad para ate-
nuar debilidades y acrecentar fortalezas 
en relación a los mejores indicadores de 
calidad de desempeño académico (de-
serción, tiempo promedio de permanen-
cia, tasa de graduación) de las y los es-
tudiantes. 

La aprobación de la Ley 24.521 de 
Educación Superior, en 1995, estableció 
en Argentina un marco regulatorio que 
modificó el tradicional control burocrá-
tico que ejercía el Estado sobre las ins-
tituciones universitarias al introducir la 
evaluación y el aseguramiento de la cali-
dad como nuevo eje de la política univer-
sitaria. En ese marco se creó la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), como orga-
nismo descentralizado que funciona en la 
jurisdicción del Ministerio de Educación 
de la Nación.

La misión institucional de la CO-
NEAU es asegurar y mejorar la calidad 
de las carreras e instituciones universi-
tarias que operan en el sistema univer-
sitario argentino por medio de activida-
des de evaluación y acreditación de la 
calidad de la educación universitaria.  
Las atribuciones y responsabilidades de 
la CONEAU se limitan a la acreditación 
de las carreras, entendiéndose por acre-
ditación un proceso de evaluación de la 
calidad académica, complementario de 
la evaluación institucional y dirigido a su 
mejoramiento que tiene objetivos exclu-
sivamente académicos, efectos sociales y 
eventualmente políticos. 

En las últimas décadas los estándares 
de acreditación de las carreras de grado 
han orientado sus referencias hacia la 
formación integral de los estudiantes, de-
safiando a las universidades a la búsque-
da de nuevos recursos y la identificación 
de oportunidades que les permitan cum-
plirlos. En este sentido el saber conocer, 
el saber ser y saber hacer en armonía con 
valores, aptitudes y actitudes, encuentran 
en el deporte universitario un mecanis-
mo de valor inconmensurable e irreem-
plazable. Mastache (2007) sostiene que 
las competencias blandas permiten que 
las personas resuelvan problemas y rea-
licen actividades propias de su contexto 
profesional para cumplir con objetivos o 
niveles preestablecidos, mediante la arti-
culación de todos los saberes requeridos 
y teniendo en cuenta la complejidad de la 
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situación y los valores y criterios profe-
sionales adecuados.

Es así que se considera que una per-
sona es técnicamente competente cuando 
es capaz de realizar las tareas requeridas 
por su profesión o trabajo de manera ade-
cuada según los estándares propios del 
mismo. Una persona competente es al-
guien que posee no sólo los conocimien-
tos y destrezas técnicas, sino también las 
capacidades prácticas o psicosociales re-
queridas por la situación.

El deporte, en consonancia con lo 
anteriormente expuesto, favorece la con-
solidación de hábitos saludables que pro-
mueven la consolidación de habilidades 
para el liderazgo, el trabajo en equipo, 
tolerancia a la frustración, asertividad en 
la toma de decisiones, el cuidado perso-
nal y la buena administración del tiempo, 
entre otras tantas habilidades y aptitudes 
adquiridas y potenciadas.  Todas y cada 
una de estas habilidades consideradas 
como objetivos de la buena calidad de 
formación profesional a través de linea-
mientos descriptos en los estándares de 
calidad institucionales y de carreras del 
sistema universitario. 

Deportes UNS como política 
institucional

La organización especializada en edu-
cación de Naciones Unidas, UNESCO1, 
destaca en el acta de la 38a reunión, y en 
relación a la proclamación del Día Inter-
nacional del Deporte  Universitario: El 
deporte es inseparable de la educación, 
ya sea ésta física o intelectual,  pues per-

1 United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization

mite la adquisición y el intercambio de 
competencias en lo referente al trabajo 
en  equipo y el liderazgo, cuestión que 
puede estudiarse de modo pasivo en las 
aulas, pero cuyo conocimiento ha de 
verse confirmado  por  la  experiencia  
adquirida  en  el  campo  de  deportes 
y en la vida asociativa. Los estudiantes 
que hayan recibido una buena formación 
para ese tipo de liderazgo serán maña-
na los promotores capaces de desarro-
llar y ampliar la educación mediante el 
deporte y la ciudadanía. La universidad 
debe hacer pues todo lo necesario para 
que los futuros encargados de adoptar 
decisiones comprendan cabalmente la 
importancia de asociar la educación fí-
sica y el deporte con las políticas socia-
les y económicas. De esta forma podrán 
mantenerse y enriquecerse las competen-
cias que caracterizan a los ciudadanos 
que tienen confianza en sí mismos y son 
socialmente responsables (UNESCO, 
2015).  

La Federación Internacional del De-
porte Universitario (FISU en inglés) y 
la Federación del Deporte Universitario 
Argentino (FeDUA), a la que la UNS 
pertenece, hicieron propia la declaración 
y adhirieron concibiendo el concepto 
de “Doble Carrera”: la académica y la 
deportiva en simultáneo. Su conceptua-
lización se plasmó en la siguiente defi-
nición: Entiéndase por Doble Carrera 
la generación de condiciones institucio-
nales, organizativas y pedagógicas para 
el ejercicio del derecho a la educación 
y al deporte de manera simultánea. La 
Doble Carrera supone que todos los y las 
adolescentes y personas jóvenes del país 
puedan desarrollar de manera comple-
mentaria y sin perjuicio una de otra de 
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una carrera deportiva y una trayectoria 
educativa, tanto en las escuelas secun-
darias como en las instituciones de nivel 
superior que componen nuestro Siste-
ma Educativo Nacional (Herlein, et al., 
2021). La actual política de gestión insti-
tucional de la UNS incorporó está defini-
ción del deporte como un eje estratégico.

La Universidad Nacional del Sur 
(UNS) fue la séptima universidad en 
crearse en Argentina, hace más de 65 
años, modificando su alcance educativo a 
nivel superior sobre la base de lo que fue 
el Instituto Tecnológico del Sur, creado 
diez años antes. Así mismo, cuenta con 
la totalidad de los niveles educativos en 
sus Escuelas Preuniversitarias (EPUNS): 
inicial, primario y secundario. El ingre-
so, trayecto y egreso en la misma es de 
carácter público, gratuito e irrestricto. 
Reviste entonces una larga trayectoria 
de excelencia educativa, fomentando la 
docencia, la investigación, la vinculación 
tecnológica y la extensión en toda su co-
munidad. 

En la UNS la Secretaría General de 
Bienestar Universitario (SGBU), una de 
las ocho secretarías que conforman el 
rectorado, tiene como misión armonizar 
sinérgicamente los recursos de la univer-
sidad para asegurar la equidad de acceso 
a la educación, acompañar y favorecer 
la buena calidad de vida, especialmente 
del estudiantado durante su vida univer-
sitaria.  Dentro de sus dependencias está 
Deportes UNS, formalmente nombrado 
como Departamento de Educación Física 
y Deportes. Así mismo, coordina y ges-
tiona el comedor universitario, un come-
dor con dos sedes donde acuden más de 
mil ochocientos estudiantes diariamente 
por una alimentación nutritiva y a un cos-

to subsidiado para todo el estudiantado 
general; el Departamento de Sanidad, un 
centro de atención de la salud primaria 
donde diversas médicas y médicos ofre-
cen una cartera de especialidades diarias, 
de atención espontánea y con turno, para 
que todo el estudiantado pueda hacerse 
seguimientos, chequeos y derivaciones 
de alta complejidad sin costo alguno; el 
complejo de residencias, que componen 
tres edificios con veintisiete departamen-
tos totalmente equipados, para que ciento 
ocho estudiantes de la zona puedan vivir 
y habitar sin costo alguno en la ciudad 
y realizar sus estudios en nuestra univer-
sidad, como formato de beca residencia, 
junto al resto de las becas y subsidios que 
también gestiona la Secretaría: económi-
ca, comedor, transporte, papel.

Deportes UNS ofrece y gestiona ac-
tualmente, con recursos propios, veinte 
prácticas deportivas, en sus ramas feme-
ninas y masculinas, para toda la comu-
nidad universitaria sin costo alguno, en 
diversos horarios y con múltiples prácti-
cas de los mismos.2 Estas prácticas están 
abiertas a su vez a la comunidad gene-
ral, como puente de acceso a la forma-
ción académica. Junto a estas actividades 
propias se suman otras permanentemente 
que se ofrecen por convenio con otras 
instituciones (clubes, organizaciones, 
asociaciones, federaciones). 

2  Dentro de las actividades propias se encuentran 
vóley recreativo, vóley masculino, vóley 
femenino, básquet femenino, básquet masculino, 
futsal masculino, fútbol femenino, funcional, 
yoga, handball femenino, handball masculino, 
actividades físicas saludables, ritmos caribeños, 
atletismo, rugby femenino, rugby masculino, 
karate, ajedrez, tenis, esports.
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Es en este marco de actividades ofre-
cidas por DEPORTES UNS que la pro-
fundización del proyecto Doble Carre-
ra, incentivando por un lado la práctica 
deportiva entre estudiantes y el estudio 
de nivel superior entre los deportistas, 
permitió identificar nuevos escenarios 
problemáticos. Uno de los dispositivos 
propuestos para abordar este tipo de pro-
blemas fue un sistema de tutorías adap-
tado. 

Sistema de Tutorías “Doble Carrera 
UNS” 

El sistema de tutorías orientado a la Do-
ble Carrera en la UNS fue diseñado como 
un dispositivo innovador, que combina 
sinérgicamente las oportunidades y ame-
nazas de las carreras académica y depor-
tiva de un estudiante de nivel superior. 
En este sentido, el mecanismo se centra 
en el estudiante y favorece, en primera 
instancia, la mejor calidad de formación 
integral en el menor tiempo posible y, 
con el mayor bienestar alcanzable. En 
segunda instancia, la armonización de 
los calendarios académicos y deportivos, 
proponiendo la adecuación de competen-
cias, instancias de clasificación deportiva 
y entrenamientos físicos dentro y fuera 
de la cancha con clases obligatorias, la-
boratorios, exámenes parciales y finales 
y fechas límites de inscripciones diversas 
(administrativas y científico-tecnológi-
cas). Además, este objetivo primario se 
proyecta hacia los compromisos en rela-
ción a los procesos de evaluación de cali-
dad institucional y de las carreras.

Aspectos a considerar en relación a la 
carrera Académica

El estudiantado reviste singularidades 
que describen un perfil determinado en 
la medida que progresan en la carrera: 
aspirante, ingresante, intermedio y avan-
zado. Cada una de estas instancias puede 
caracterizarse, visibilizando los aportes 
que el deporte representa para la carrera 
académica, de la siguiente manera:

• Estudiantes Aspirantes: son estudian-
tes de nivel secundario con intención 
de cursar sus estudios de nivel uni-
versitario en la UNS. La oferta aca-
démica de la UNS es muy amplia en 
relación a los ámbitos disciplinares 
y cuenta con un reconocimiento in-
discutible en cuanto a su calidad de 
excelencia en los diferentes trayectos 
formativos propuestos. Por su parte, 
la jerarquización del deporte universi-
tario representa para estos estudiantes 
una oportunidad para su formación 
integral. En términos de marketing se 
lo asocia a aire libre, diversión, equi-
po, adrenalina, competencia, todos 
aspectos que resultan diferenciadores 
respecto de las propuestas tradicio-
nales que ofrecen otras instituciones. 
Esto se ratifica en el interés que se 
registra en las muestras de carreras y 
charlas en escuelas secundarias cuan-
do se refiere la posibilidad de acceso 
a los diferentes deportes gestionados 
con recursos propios. Las presenta-
ciones de imagen institucional han 
incorporado secciones dedicadas a las 
acciones deportivas y los podios con 
medallas, trofeos y celebraciones. Las 
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redes sociales de Deportes UNS3 di-
funden permanentemente noticias que 
impactan positivamente en el interés 
y la expectativa de los visitantes. 

• Estudiantes ingresantes: son estu-
diantes que cursan el primer año de 
su plan de estudios en nuestra insti-
tución. Sus mayores desafíos se cen-
tran en: potenciar sus aptitudes de 
autogestión, adquirir conceptos de la 
ciudadanía universitaria, ratificar su 
vocación profesional y adecuar sus 
capacidades a los procesos de apren-
dizaje que se les propone en el mar-
co de dicha carrera y la comunidad 
universitaria y general. En la UNS el 
60% de los estudiantes provienen de 
otras localidades, en su gran mayoría 
de la región circundante. Estos estu-
diantes confrontan con el desarraigo y 
son interpelados por la vocación ele-
gida. El deporte ofrece, además de sus 
beneficios en relación a la salud men-
tal y física, la oportunidad de sociali-
zar, afianzar el sentido de pertenencia, 
conformación de grupos de acompa-
ñamiento de pares, entre otras. Estos 
aportes agregados constituyen un 
“mecanismo de anclaje” a la institu-
ción que desalienta la deserción y el 
abandono, sobre todo cuando regis-
tran resultados no esperados y nega-
tivos durante su trayectoria formativa. 

• Estudiantes Intermedios: son estu-
diantes entre el segundo y ante-úl-
timo año del plan de estudios, ya se 
han familiarizado con las reglas del 
sistema. El mayor desafío en térmi-

3 En instagram.com/unsdeportes y en 
facebook.com/deportesuns

nos académicos se refiere a procurar 
que puedan administrar sus fortalezas 
en favor de lograr la mejor calidad 
de formación integral con el menor 
desgranamiento. En esta etapa el de-
porte ofrece la posibilidad de poner 
en práctica y afianzar las habilidades 
blandas como un componente funda-
mental del ejercicio profesional. 

• Estudiantes Avanzados: son estu-
diantes que transitan el último año 
de su plan de estudios. El mayor de-
safío para la institución es suavizar 
la transición al ámbito profesional y 
favorecer la pronta inserción del gra-
duado en el ámbito que le permita 
desarrollar su mayor potencialidad y 
poner en acción lo aprehendido. Para 
estas/os estudiantes el deporte repre-
senta una muestra del entorno profe-
sional respecto de los vínculos con los 
diferentes niveles jerárquicos (entre-
nadores, capitanes, otra/os integran-
tes del equipo, referentes generales de 
otras delegaciones deportivas). 

Aspectos a considerar en relación a la 
carrera Deportiva

Por la otra parte, podría caracterizarse el 
perfil de los deportistas que en el ámbito 
universitario coincide con lo que ocurre 
de manera general y por fuera de éste, en 
las categorías de recreativo, competitivo 
estándar y alto rendimiento, donde cada 
categoría progresivamente asume e in-
crementa a las anteriores:

• Recreativo: es el nivel que incorpora 
la mayor cantidad de miembros de 
la comunidad UNS, favoreciendo la 
práctica regular de actividades físicas 
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y consolidando hábitos saludables. No 
tiene previsto un esquema de compe-
tencia por calendario regular. Se abas-
tece de estrategias que capitalizan los 
recursos disponibles generales tales 
como profesores, espacios abiertos y 
cerrados, instrumentales deportivos, 
todos elementos encuadrados en un 
proyecto estratégico de permanente 
expansión. 

• Competitivo estándar: lo integran los 
miembros de la comunidad que prac-
tican alguna actividad deportiva con 
espíritu competitivo en ámbito de fe-
deraciones, asociaciones o ligas, de 
manera individual o grupal, con en-
trenamientos regulares que procuran 
favorecer permanentemente un mejor 
rendimiento, incluyendo los aspectos 
mencionados en el nivel recreativo. 
En el ámbito institucional se favore-
ce la organización y la participación 
en competencias interdepartamenta-
les de la UNS4, interuniversitarias y 
a nivel local, provincial, nacional e 
internacional entre clubes, asociacio-
nes, federaciones y demás organiza-
ciones deportivas. La UNS participa 
entre otros eventos y con numerosas 

4 En ese sentido la UNS organiza anualmente, 
desde hace más de 30 años los Juegos Deportivos 
Interdepartamentales (JDI o “los inter” coloquial-
mente conocido) que son un evento multideportivo, 
de desarrollo anual y carácter competitivo, donde 
los 17 departamentos nuclean sus estudiantes 
en delegaciones para disputar la copa general, 
producto de la sumatoria de todos los medalleros 
de cada instancia competitiva, entre las que se 
encuentran Atletismo mixto, Básquet 5 masculino, 
Básquet 3 femenino, Fútbol 5 masculino, Fútbol 
5 femenino, Vóley masculino, Vóley femenino 8. 
Handball masculino, Handball femenino, Ajedrez 
mixto, Natación mixto y Tenis mixto.

delegaciones de representación insti-
tucional en los Juegos Universitarios 
Argentinos (JUAR), en sus instancias 
regionales y nacionales, los Juegos 
Universitarios de Playa (JUPLA) or-
ganizados por la FeDUA, y las com-
petencias internacionales organizadas 
por la FISU, tales como FISU AMÉ-
RICA GAMES, y los Panamericanos 
Universitarios, con sus respectivas 
fases selectivas para integrar los se-
leccionados nacionales universitarios.

• Alto Rendimiento: es la cumbre en 
términos de performance deportiva. 
Es el nivel que ocupa la menor can-
tidad de miembros de la comunidad 
universitaria. Los deportistas de alto 
rendimiento participan regularmente 
de convocatorias a centros especiali-
zados de entrenamiento (solo algunos 
en el país o en el exterior), deben per-
manecer en los circuitos de torneos 
para permanecer en los respectivos 
rankings y deben conciliar estas de-
mandas con sus trabajos en el caso de 
docentes y no docentes y su carrera 
académica en el caso de estudiantes. 
Estos estudiantes participan de calen-
darios deportivos cargados de diver-
sas competencias, a los que se suman 
los preparativos y los traslados pro-
pios de las mismas. Deportes UNS se 
ofrece como un soporte permanente 
para que el estudiante deportista uti-
lice lo que precisa y adecue sus prio-
ridades, de manera que pueda alternar 
sus entrenamientos y estudios sin ne-
cesidad de exigencias o sobrecargas, 
tanto físicas como mentales. 
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Programa de acompañamiento 
mediante tutores para deportistas de 
alto rendimiento

En el caso de los deportistas de alto ren-
dimiento, la UNS se ha comprometido en 
adhesión al proyecto de Doble Carrera 
y, reforzando la idea de que el deporte 
es inherente a la formación académica, 
proyectando un programa de acompaña-
miento mediante tutores que apoyen de 
manera personalizada a las y los estu-
diantes en esta condición con el objetivo 
de armonizar las agendas y optimizando 
los resultados y minimizando la posibili-
dad de tener que resignar alguna de ellas.

En sus prácticas formativa, recreativa, 
competitiva y alto rendimiento, Deportes 
UNS nuclea más de 2000 personas. Cada 
formato tiene dispuesta una estrategia de 
gestión adaptada que procura potenciar 
el objetivo particular ya sea en términos 
de hábitos saludables como resultados 
deportivos.

Como se refiere en Herlein et al. 
(2021), en el año 2020, en la UNS des-
de la Secretaría General de Bienestar 
Universitario, y en coordinación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Estudiantil, 
se realizó un relevamiento (periódico y 
permanentemente actualizable) de estu-
diantes simultáneamente deportistas de 
alto rendimiento o con aspiraciones a ese 
nivel. 

El procedimiento para acompañar:

El relevamiento inicial se realizó en el 
plantel de entrenadoras y entrenadores 
de Deportes UNS. A continuación, se 
estableció contacto y concertó una entre-
vista personal, intercambiando contactos 

(mails, celulares, etc.). Los contactos 
ayudan a tener una cercanía e inmedia-
tez que le sirve enormemente al depor-
tista; el saber que pueden mandar un 
mensaje por intermedio de WhatsApp y 
reciben respuesta es una herramienta en 
sí eficaz, más allá de la solución aporta-
da. Se designa entonces a tutores pares 
del sistema de tutorías general, en con-
tacto permanente desde la dependencia. 
Los tutores pares convocan a entrevistas 
donde se presentan y se informan de las 
acciones que se vienen realizando desde 
la SGBU, se pregunta al estudiante que 
conocimiento tiene de la secretaría en sí, 
desde los aspectos académicos, luego de-
portivos y por último otras actividades. 

En estas reuniones, para realizar una 
ejemplificación concreta, se comienza 
analizando el plan de estudio de la carre-
ra del estudiante deportista, ubicando en 
qué estadio se encuentra, y se diagrama 
una ingeniería de plan: un cronograma de 
cursadas, estudio, entrenamiento y des-
cansos, proyectando como mínimo tres 
cuatrimestres hacia adelante. En el cro-
nograma calendario se establecen priori-
dades y se jerarquizan materias, proyec-
tando a su vez “planes b” (o que hacer 
si algo no sale como lo proyectado). Se 
analizan cursadas y finales a rendir, el 
final de cada cuatrimestre o si una mate-
ria a su vez es promocionable, y se toma 
conocimiento de las/os profesores de las 
mismas, viendo el programa, los requeri-
mientos que tienen para cursar y rendir y 
la bibliografía obligatoria. En esta última 
acción es probable que muchas especifi-
cidades no logren ser tratadas, por lo que 
la acción de los tutores departamentales 
resultará complementaria y muy impor-
tante, ya que la acción específica es clave 
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para llevar adelante la carrera académica. 
En ese cronograma construido en con-
junto también se estudian los horarios de 
la carrera deportiva: cuándo entrena con 
el club, cuándo se práctica en cancha o 
en espacios diferentes, y cuándo se rea-
liza entrenamiento extra por su cuenta 
(gimnasio, bicicleta, etc.). Se contem-
plan también los espacios abiertos o ce-
rrados, por lo que se establecen rutinas 
individuales o con maquinaria personal o 
prestada para mantener la regularidad y 
aptitud física. Así mismo, se consulta a 
los estudiantes cómo es su relación con 
la alimentación (desayunos, almuerzos, 
cenas y colaciones pre y post deportiva) 
y se diagraman horarios y franjas de des-
canso, ocio, y actividades extra no pro-
gramadas. 

Una vez que se identifica y recono-
ce todo lo antepuesto, nos preguntamos 
¿cómo va a cumplir eso la/el estudiante 
deportista? Es así que, se analizan cuán-
tas horas se necesita para cada elemento, 
cursado, lectura y estudio, entrenamiento 
en el club, entrenamiento invisible, des-
canso, ocio, familia, etc. De esta mane-
ra queda plasmado por franjas horarias 
cada carrera para su tránsito de la mejor 
manera. Una vez que se analizó y cons-
truyó la ingeniería del plan, se le brinda 
información al estudiante acerca de la red 
interdisciplinaria y colaborativa que hay 
en la SGBU: el Departamento de Sanidad 
(con médicos, nutricionistas, traumatólo-
gos, psicólogos), donde puede acudir a 
realizarse diagnósticos y atención prima-
ria sin ningún costo (con turno previo), 
y seguimiento de su situación, o realizar 
una derivación directa a otros centros de 
salud para atención e intervención de ma-
yor complejidad. También se le informa 

sobre las becas y subsidios que se ges-
tionan: económica, transporte, comedor, 
residencias, papel; sobre el comedor uni-
versitario, donde puede obtener durante 
todo el año la totalidad de almuerzos y 
cenas diarias con alto valor nutritivo; y 
con especial énfasis el Sistema de Tuto-
rías, coordinado por la Secretaría Gene-
ral Académica. Este sistema cuenta en 
la actualidad con 53 tutores asignados a 
los 17 departamentos de nuestra univer-
sidad, más un coordinador por departa-
mento, cuyo objetivo es el de orientar, 
acompañar y apoyar a las/los estudian-
tes en su tránsito curricular, el ingreso y 
la permanencia en la vida universitaria. 
Estos tutores son los que actualmente 
llevan adelante las gestiones descritas y 
acompañan el tránsito específico del es-
tudiante deportista. Asimismo, se infor-
ma a los estudiantes sobre los programas 
de idiomas, los gabinetes informáticos, 
las bibliotecas y los programas de acce-
sibilidad. 

Al finalizar cada semana en base al 
plan elaborado previamente los estu-
diantes saben si están atrasados o por el 
contrario si están dentro de lo previsto al 
igual que con el entrenamiento, entonces 
se define si se prosigue o se hace un para-
te coordinado y se reformula el plan.

Por intermedio de la SGBU se ges-
tionan, en caso de ser necesario, justi-
ficaciones de inasistencia a exámenes, 
excepciones para cambios de comisión y 
trámites o gestiones que permiten conci-
liar y armonizar las carreras académica 
y deportiva, informando respectivamente 
a las autoridades departamentales (deca-
nas/os y secretarias/os académicas/os). 
Se les hace a todas/os los estudiantes de 
alto rendimiento un seguimiento focali-
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zado y al final de cada cuatrimestre se 
analiza lo proyectado, se reacomoda si es 
necesario, se reflexiona sobre la formula-
ción y cumplimiento, y se continúa hacia 
adelante con la Doble Carrera.

Las tutorías deportivas, un camino 
para facilitar la actividad académica 
en conjunto con el deporte

La Federación del Deporte Universitario 
Argentino (FeDUA) ha sido un ámbito 
propicio para nutrir iniciativas que mo-
torizan proyectos sostenidos, con cum-
bre en los encuentros de competencia 
interinstitucionales: JUAR regionales y 
nacionales y JUPLA. En este sentido, la 
coordinación del trabajo interinstitucio-
nal y colaborativo es enriquecedor para 
todas las universidades participantes y 
para las y los estudiantes que participan 
de los encuentros, una experiencia inol-
vidable que jerarquiza el deporte univer-
sitario y ratifica su aporte en términos de 
calidad de formación profesional.

La UNS ha expandido y profundizado 
estas políticas desde 2019 sostenidamen-
te, incluso durante el periodo de cuaren-
tena estricta, donde las prácticas cuida-
das se sostuvieron y el deporte presencial 
fue una de las primeras actividades en re-
tomarse. Con horizontes competitivos de 
excelencia como los JUPLA y los JUAR 
promovidos y sostenidos por la FeDUA, 
la política de Doble Carrera encuentra un 
camino favorable para que nuestros estu-
diantes obtengan un lugar para estudiar y 
hacer deporte de manera posible y ópti-
ma. Confiamos en que este es el camino 
y que podemos contagiar al resto de la 
comunidad universitaria en el corto pla-

zo para impulsar el deporte como política 
formativa.

Es en ese núcleo ampliado de estu-
diantes-deportistas que la proyección de 
tutorías orientadas a estos sujetos, deno-
minadas tutorías deportivas, se muestran 
como un trabajo de acompañamiento 
efectivo y exitoso. La/el estudiante de-
portista se desenvuelve en ámbitos con 
especificidades diferentes y diversas, con 
necesidades y obligaciones propias de 
cada ámbito. En ese sentido, el acompa-
ñamiento, la tutoría, prevé esta naturale-
za intrínseca y, evita que los calendarios 
y obligaciones colisionen, asimismo tien-
de a la armonización de ambos, siempre 
entendiendo que esto sucede en la vida 
diaria del estudiante deportista. 

El sistema universitario está integrán-
dose paulatinamente al sistema deporti-
vo, y éste a su vez al sistema educativo, 
sin desdibujar ni perder cada uno su iden-
tidad ni sus márgenes; muy por el contra-
rio, se potencia y densifica su identidad. 
Es en este (actual) camino que la tutoría 
deportiva (o tutoría en deportes) pasa a 
convertirse entonces en una tutoría in-
novadora, necesaria en las instituciones 
educativas del nivel superior, que tiene 
su peso específico propio y su resultado 
en la formación integral humana donde 
se conciben las universidades en sus de-
sarrollos estudiantiles.
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Reseña: 
“Una experiencia de sostenibilidad 
basada en el trabajo colaborativo de 
un grupo internacional de docentes 
e investigadores de ARGENTINA – 
MÉXICO – ITALIA – ESPAÑA”
Presentado en FERIA FIESA 2022
Comité Editorial

El GITBA estuvo presente mostrando a 
la comunidad científica internacional, 
una de sus líneas de trabajo: la Revista 
Tutorías en Educación Superior en la que 
se viene trabajando desde el año 2011, 
con su primera publicación en 2013 en 
doble formato, papel y digital, gracias al 
apoyo de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU) del Ministerio de Edu-
cación de la Nación Argentina. 

La Revista se nutre de la internacio-
nalización que posibilita la vigencia del 
proyecto, y su continuidad se basa en 
ideas y acciones innovadoras del grupo 
para lograr su sostenibilidad. Esto ha 
significado un gran esfuerzo mostrando 
evidencias de la existencia de un trabajo 
coordinado entre las instituciones de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina), 
Italia, España y México. Este proyecto 
moviliza a creer en el aprendizaje colaborativo, en la consolidación de comunidades 
de prácticas, en la generación de habilidades críticas transversales y en la posibilidad 
que, como equipo, se abre en la construcción de puentes de acompañamiento junto a 
los estudiantes. La cultura de la colaboración implicada enriquece las acciones como 
docentes e investigadores.
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FIESA es una Feria Internacional de 
Educación Superior Argentina, cuya se-
gunda edición se realizó entre el 15 y 18 
de noviembre del año 2022 en la ciudad 
de Mar del Plata, organizada por la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata como 
anfitriona. El Comité Organizador de la 
Feria estuvo conformado por la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 
en conjunto con el Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN) y la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. A su vez, el even-
to contó con el apoyo de OBREAL Global, la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) y el Consejo de Rectores de Universidad Privadas (CRUP). Su 
objetivo principal es proyectar internacionalmente a la Educación Superior, generar 
redes de cooperación entre los participantes, innovar, aprender y desarrollar valores 
que permiten crear una plataforma de vinculación con el mundo.

Pudiendo participar de la misma, universidades argentinas y extranjeras, institu-
tos de formación superior, referentes de instituciones gubernamentales, organismos, 
asociaciones, redes internacionales, autoridades de embajadas y consulados. En este 
espacio confluyeron capacitaciones, seminarios y talleres referidos a la temática prin-
cipal: la internacionalización. Cooperación Internacional, financiamiento y proyectos 
internacionales, redes y convenios son algunos de los tópicos que se abarcaron duran-
te las jornadas del encuentro.

Para este encuentro se seleccionaron cinco ejes temáticos: 

SINERGIA donde se puntualizó en la cooperación internacional. Or-
ganismos internacionales. Asociaciones. Convenios. Consorcios/Re-
des. Membresías. Gestión de proyectos internacionales. Políticas de 
internacionalización. Políticas lingüísticas. Misiones técnicas. 

APRENDIZAJE aquí se trabajó la internacionalización del currícu-
lum. Internalización en casa. Movilidad internacional. Tutores pares. 
Lenguas extranjeras. Dobles titulaciones. Validación de créditos. 
Competencias globales. Empleabilidad

INNOVACIÓN que trató temáticas de I+D+I. Transferencia y vincu-
lación. Artículos. Patentes Internacionales. TICs. Plataformas virtua-
les. Clases espejo. Universidad emprendedora. Incubadores. Acele-
radoras. 
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DIVERSIDAD en el cual se trataron temáticas tales como la Diver-
sidad cultural, de género, generacional, de competencias. Inclusión 
social.

SOSTENIBILIDAD en el mismo se puntualizó sobre el Impacto eco-
nómico, social y ambiental. Misión social de la educación superior. 
Extensión. Financiamiento. Rankings. Buenas prácticas de la interna-
cionalización de la educación superior. 

Como resultado se evidenció el interés de referentes de otras instituciones nacionales 
e internacionales, con quienes se entablaron contactos para futuros intercambios. Sin 
duda este tipo de eventos representa un eslabón más para continuar la experiencia de 
hacer conocer la Revista y las acciones del Grupo GITBA.
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Normas editoriales de la Revista de Tutorías en 
Educación Superior

Serán aceptados para su publicación trabajos inéditos referentes a las Tutorías en la Educación 
Superior, previa evaluación del Comité Evaluador. No se admitirán aquellos que hayan sido 
publicados total o parcialmente. Tampoco podrán ser reproducidos en otros medios sin la pre-
via autorización de la Revista de Tutorías en la Educación Superior. 

1-Objetivos de la Publicación

	 Difundir los trabajos de investigación, reseñar la nueva bibliografía e informar sobre 
los encuentros o los congresos académicos y de investigación sobre los Sistemas 
Tutoriales en Educación Superior en la Argentina y en el exterior.

	 Estimular el diálogo interdisciplinario sobre la definición de un área temática dentro 
de los estudios en Educación Superior. 

2-Secciones de la Revista:

	 Trabajos de investigación originales e inéditos: deberán contener Introducción, 
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Tablas y Figuras, con una exten-
sión máxima de 10.000 palabras).

	 Divulgación académica: avances de investigación, aportes teóricos y/o metodológi-
cos (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Tablas y Fig-
uras, con una extensión máxima de 10.000 palabras). 

	 Reseñas de bibliografía y eventos de la temática: con Identificación del documento 
y se presentan a solicitud del comité editorial, con una extensión máxima de 1200 
palabras.

	 Entrevistas a referentes del área: de 1200 a 2000 palabras como máximo.

3-Normas editoriales 

3.1-Envío:

-Los textos de los trabajos inéditos deberán enviarse a la casilla de correo de la revista  revis-
tadetutorias@gmail.com en versión Word, recomendado formato RTF o doc. 

La recepción y evaluación de los trabajos es por sistema doble ciego, por tanto se solicita que 
en el asunto del mensaje debe figurar el apellido del autor, o el primero de los autores si son 
más de uno. Se adjuntará el trabajo dos veces al correo de envío, cada archivo debe nombrarse 
de distinta manera. Un archivo se nombrará con nombre completo del primero de los autores 
y el título del trabajo y el otro archivo adjunto sólo con el título del texto, en este archivo se 
evitará colocar el nombre del autor en el texto o cualquier dato que deje velada su identidad. A 
su vez deberá adjuntarse un resumen de CV de cada autor (máximo de 3 páginas).

Ejemplo:
Asunto del mensaje: Álvarez
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Adjunto 1: Álvarez-Los Sistemas Tutoriales en la Universidad Pública.
Adjunto 2: Los Sistemas Tutoriales en la Universidad Pública.
Adjunto 3: CV Álvarez 

3.2-Formato:

-Los trabajos completos de investigación y divulgación podrán tener una extensión mínima de 
4800 palabras y máxima de 10000 palabras, incluida la bibliografía y los anexos. Las reseñas 
podrán tener una extensión máxima de 1200 palabras y las entrevistas entre 1200 palabras y 
2000 palabras.

-Título del trabajo centrado en letra normal, sin negrita y sin subrayar (castellano e inglés).
 
-Nombre y apellido de los autores en el margen derecho, con nota final (*) en cada autor, que 
se detallará a pie de página indicando: título académico, cargo actual, lugar de trabajo o perte-
nencia, e-mail de contacto, esta información no debe superar las 5 líneas. 

-El texto deberá estar justificado, en letra Arial 11, interlineado sencillo, en hoja A4, a su vez 
deberá presentar sangría de primera línea en 1.5 en vez de tabulaciones o espacios para los 
márgenes.

-Los artículos deberán contar con un resumen en español de 200 palabras que incluya el obje-
tivo y alcance del estudio o propuesta realizada y presentada en el artículo, una breve descrip-
ción de la metodología, los resultados más importantes y las principales conclusiones, además 
debe incluirse al final del mismo tres palabras claves.

-Las referencias para citar un autor en el texto se realizará del siguiente modo: apellido del 
autor, año de la publicación y número de la página si se trata de una cita textual. Ej. (Altami-
rano, 2001:23)

-Las citas textuales que superen las cuatro líneas se incluirán en formato de interlineado sim-
ple, Arial 10, sangría de primera línea en 1.5 para todo el texto.

-La bibliografía utilizada en el artículo deberá detallarse al final del mismo según las normas 
de la American Psychological Association (APA), 5ª Edición. Debe ser confeccionada en es-
tricto orden alfabético, según el apellido de los autores. Si hay más de un texto de un mismo 
autor, se ubican en orden cronológico, desde el más antiguo al más nuevo. Si aparece una obra 
de un autor y otra del mismo autor pero con otras personas, primero se detalla la obra del autor 
solo y luego la otra obra.

Ejemplo: Primero Jones, G. (1987) y luego Jones, G. & Coustin, L. (1985).

Libro Completo

Se pone el apellido del autor, una coma, un espacio, la inicial o iniciales del nombre seguidas 
de un punto (espacio entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, espacio, título del 
libro en letra cursiva y sólo con mayúscula la primera letra. Ciudad de la edición, dos puntos 
y nombre de la editorial (sin poner la palabra editorial).
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Jiménez, G. F. (1990). Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach y láminas proyectivas. 
Salamanca: Amarú Ediciones.

En caso de dos autores se separan por &. En caso de más de dos autores, se separan los nom-
bres con coma y entre el penúltimo y último se pone &. Deben ser nombrados todos los au-
tores, cuando son menos de 7 autores. Cuando los autores son 7 ó más, se escriben los primeros 
6 y luego se pone et al. Ejemplo:

Alvarado, R., Lavanderos, R., Neves, H., Wood, P., Guerrero, A., Vera, A. et al. (1993). Un 
modelo de intervención psicosocial con madres adolescentes. En R. M. Olave & L. Zambrano 
(Comp.), Psicología comunitaria y salud mental en Chile (pp. 213-221). Santiago: Editorial 
Universidad Diego Portales. 

Capítulo de libro

El título del capítulo va letra normal en primer lugar. Después del punto se pone En, espa-
cio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, espacio, apellido, coma, entre 
paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es más de uno, 
Comp. si es o son compiladores, Trad. si son traductores), espacio, coma, espacio, título del 
libro (en letra cursiva), espacio, páginas del libro en las que aparece el capítulo entre parénte-
sis (se abrevia pp. para páginas y p. para una página, el número de las páginas separadas por 
guión cuando es más de una página). Ciudad de edición, dos puntos y nombre de la editorial 
(sin poner la palabra editorial).

Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). Depressive symptoms in early adolescence. 
En A. Dean (Ed.), Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-82). New York, NY: 
Brunner/Mazel.

Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of conceptualization, measurement, and sta-
tistical analysis in community research. En P. Tolan, C. Keys, F. Chertok & L. Jason (Eds.), 
Researching community psychology: Issues of theory, research, and methods (pp. 111-126). 
Washington, DC: American Psychological Association.

Artículo en Revista

Apellido del autor, iniciales del nombre, año entre paréntesis, luego punto y el título del artícu-
lo que va en letra normal luego espacio y nombre de la revista en letra cursiva, coma en letra 
cursiva, número de la revista en letra cursiva y números arábigos, coma en letra cursiva, pági-
nas separadas por guión en letra normal y punto. La primera letra de las palabras principales 
(excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título de la revista en mayúscula.

Sprey, J. (1988). Current theorizing on the family: An appraisal. Journal of Marriage and the 
Family, 50, 875-890.

Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. (1991). Concurrent 
validity and psychometric properties of the Beck Depression Inventory in outpatients adoles-
cents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 51-57.

Cuando la revista no tiene número, sino que sólo se expresa un mes, una estación del año o 
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es una publicación especial, en vez del número se pone el mes en cursiva, coma en cursiva, 
páginas en letra normal, o publicación especial.

Thompson, L. & Walker, A. (1982). The dyad as the unit of analysis: Conceptual and method-
ological issues. Journal of Marriage and the Family, November, 889-900.

Paredes, A., Micheli, C. G. & Vargas, R. (1995). Manual de Rorschach clínico. Revista de 
Psiquiatría Clínica, Suplemento Especial.

Ponencias o conferencias en simposio, congreso, reuniones, entre otros.

Si la contribución está publicada en un libro con editor se debe señalar la publicación. El título 
del simposio, congreso o reunión debe ir con mayúsculas.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. 
En R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motiva-
tion (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Si la contribución no está publicada, se pone el mes en el que tuvo lugar el evento, separado de 
una coma después del año. Después del título de la ponencia o conferencia se pone Ponencia 
presentada en, el nombre completo del congreso con las palabras principales en mayúscula, 
coma, espacio, ciudad, coma, espacio, país, punto. Si fue poster se pone Poster presentado 
en…

Hoffman, L. & Goolishian, H. (1989, junio). Cybernetic and the post modern movement: A 
dialogue. Ponencia presentada en el Primer Congreso Mundial de Terapia Familiar, Dublin, 
Irlanda.

Ravazzola, C. (1993, abril). La perspectiva del género en psicoterapia. Trabajo presentado 
en el Seminario realizado en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.

Zegers, B. (1995, agosto). El Test de Rorschach como orientador de la terapia. Ponencia pre-
sentada al Curso Internacional de Psiquiatría y Psicología Infantil, Unidad de Psiquiatría In-
fantil del Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

Medios electrónicos en Internet

Si es un artículo que es un duplicado de una versión impresa en una revista, se utiliza el mismo 
formato para artículo de revista, poniendo entre paréntesis cuadrados [Versión electrónica] 
después del título del artículo:

Maller, S. J. (2001). Differential item functioning in the WISC-III: Item parameters for boys 
and girls in the national standardization sample [Versión electrónica]. Educational and Psycho-
logical Measurement, 61, 793-817.

Si el artículo disponible en la web es distinto a versión impresa, después de las páginas de la 
revista, se pone la fecha de la extracción y la dirección de internet:

Hudson, J. L. & Rapee, M. R. (2001). Parent¯child interactions and anxiety disorders: An 
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observational study. Behaviour Research and Theraphy, 39, 1411-1427. Extraído el 23 Enero, 
2002, de http://www.sibuc.puc.cl/sibuc/index.html

3.3- Figuras, imágenes, gráficos y tablas 

Las figuras, imágenes, gráficos, cuadros y tablas de los artículos deben ser realizados en el 
software elegido y luego pegados como imagen en el texto realizado en Word. Y además de-
berán ser enviados en archivo separado (formato TIF, JPG o PNG) numerados según orden de 
aparición en el texto (el cual debe indicar claramente su ubicación e incluir el epígrafe corre-
spondiente). La resolución mínima del archivo debe ser 300 PPP, o en su defecto debe ajustarse 
en el envío postal original o copia impresa de buena calidad para su posterior digitalización. 
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