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Aportaciones al conocimiento actual desde la Enseñanza Superior es una 
obra clave que navega por los desafíos y oportunidades de la Edu-
cación Superior en la era moderna. Este libro reúne a expertos de 
diversas disciplinas para explorar temas críticos como la digitalización 
del aprendizaje, la inclusión social y la sostenibilidad en los campus 
universitarios. Con un enfoque en soluciones innovadoras y prácticas, 
cada capítulo profundiza en estrategias para superar los obstáculos 
actuales y anticipar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje.

Este volumen destaca por su diversidad de enfoques y su compro-
miso con el avance del conocimiento, promoviendo un diálogo in-
terdisciplinario esencial para abordar la complejidad de la educación 
en el siglo xxi. Es una lectura esencial, no solo para quienes forman 
parte del ámbito académico, sino también para cualquier persona in-
teresada en las dinámicas de la educación contemporánea.

Invitando a la reflexión y a la acción, Aportaciones al conocimiento 
actual desde la Enseñanza Superior se posiciona como una herramienta 
indispensable para construir un futuro más inclusivo, innovador y 
sostenible en la educación superior, haciendo eco de la urgente necesi-
dad de adaptarse y transformarse frente a los retos globales.
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El impacto de la tutoría entre iguales online durante la pandemia de 
Covid-19: un estudio piloto en la universidad

Alessandro Di Vita
Università degli Studi di Palermo

Abstract: In the academic year 2020-2021, a pilot study was conducted on peer distance education, which 
was considered an effective tool to reduce the negative impact of distance education on students in the first year 
of the three-year degree programme in Education at the University of Palermo during the academic year 2019-
2020, caused by the coronavirus pandemic. Nineteen students attending the second year of this programme, 
from March to June 2021, after participating in a specific training activity (15 hours), helped 35 fellow students 
to advance their careers by making up as many first-year exams as possible through remote tutoring. In July 
2021, the group of 35 late students took 38 of the 57 total overdue exams: This meant that two-thirds of the 
overdue first-year exams were made up. By the end of the intervention, students had improved their under-
standing of the subjects taught by the 19 tutors. The tested model can be reused for peer-to-peer teaching due 
to its good results.

Keywords: peer tutoring, undergraduate students, distance learning, basic study subjects, mission-ori-
ented research.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el curso académico 2019-2020 la pandemia de covid-19 impuso el modelo de enseñanza 
a distancia (ED) también en las universidades. El alumnado más afectado fue el matriculado en el 
primer curso, puesto que no tuvieron la oportunidad de vivir una realidad completamente nueva para 
ellos, acostumbrados unos meses antes a seguir ritmos de estudio marcados por exámenes mensuales 
y apoyados por la ayuda diaria de profesores y compañeros de clase, les resultó difícil participar en las 
lecciones a distancia del profesorado, quienes posiblemente proporcionaron poco feedback sobre la 
comprensión de los contenidos de las asignaturas con vistas a los exámenes finales.

Muchos de los 861 estudiantes matriculados en el primer curso de la carrera de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Palermo sufrieron la falta de enseñanza presencial. La cifra más 
evidente estuvo representada por el 74,3% de estudiantes de primer año, que al finalizar la sesión 
extraordinaria de exámenes del curso académico 2019-2020 no habían realizado los ocho exáme-
nes del primer año. Concretamente al 23,5% de ellos le faltaba 1 examen y al 19,4 % le faltaban 2 
exámenes, mientras que el 31,4% restante aún tenía que realizar de 3 a 7 exámenes.

El curso académico 2020-2021 se inicia con una pandemia sanitaria y con el retraso en la 
carrera universitaria de los estudiantes que emprenden el segundo curso sin haber efectuado los 
exámenes del primero, añadiendo a esta situación la dificultad de realizar prácticas externas obli-
gatorias pertenecientes al segundo curso. Para solucionar estos dos problemas, se decidió realizar 
una investigación piloto apoyando a cada estudiante tardío con un estudiante en regla con su ca-
rrera (peer tutor), para que pudiera ayudarlo a realizar los exámenes atrasados o pendientes en la 
sesión de verano de 2021. Este tipo de ayuda representó una forma de práctica a distancia para los 
estudiantes tutores. El Consejo de los docentes del Departamento de Ciencias Psicológicas, Pe-
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dagógicas, de la Actividad Física y de la Educación de la Universidad de Palermo, aprobó el pro-
yecto de investigación y preparó las condiciones para su desarrollo. Se optó por no reconocer el 
rol del tutor par a través de una convocatoria específica y una forma de pago de las horas previstas 
por el proyecto, ya que el requisito previo “práctica curricular a realizar en su totalidad” brindaba 
a los estudiantes en regla con sus estudios la oportunidad “excepcional”, debido al covid-19, de 
cumplir con su práctica curricular obligatoria participando como tutor par en el proyecto de in-
vestigación. La adhesión al proyecto, en consecuencia, hizo obligatorias las actividades que ellos 
habrían de realizar.

En esta contribución, tras haber presentado el marco teórico de referencia en el que se inspira 
la investigación piloto realizada, se da cuenta de los resultados alcanzados con ella. En particular, 
se hace referencia al número de exámenes realizados por los estudiantes tutorados en el verano de 
2021

.

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN PILOTO

El principio que postula la exigencia de que los estudiantes sean participantes activos y correspon-
sables de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de las decisiones institucionales que les 
afectan, constituye el centro de atención de la reflexión pedagógica y de las propuestas educativas 
promovidas por la perspectiva de la “Voz del alumnado” (VA), en la que se inspira la investigación 
piloto presentada en esta contribución. Este principio se aplica tanto en el ámbito escolar como en 
el universitario. Los pioneros de esta perspectiva (Cook-Sather, 2002; Fielding, 2004; Levin, 2000; 
Rudduck, 1998) demostraron que los estudiantes de cualquier grado son capaces de ofrecer a los 
profesores feedback importantes con los que emprender itinerarios inéditos de mejora de todos los 
procesos formativos activados en la escuela y en la universidad.

Se pueden identificar unos movimientos que representan los prolegómenos de la perspectiva 
de la VA, es decir, indicaciones normativas, orientaciones pedagógicas y líneas de investigación 
empírica compartidas por la nueva perspectiva. Se trata del movimiento de los derechos del niño 
(Hawes, 1991), del movimiento para la mejora de la escuela, de la educación para la ciudadanía 
(Bolívar, 2007) y de los estudios sobre “La vida de los estudiantes” (Student Life) (Bienefeld y 
Almqvist, 2004).

Los representantes del movimiento de la VA han definido los conceptos claves de “voz” y de 
“participación”, con los que han analizado y valorado tanto las iniciativas ya realizadas como las 
que podrían planificarse y cumplirse en la perspectiva de la VA.

La idea de “voz” ha sido utilizada por diferentes movimientos sociales y educativos para tutelar 
los derechos negados o ignorados pertenecientes a grupos no hegemónicos. Esta ha sido empleada 
para ejercer el derecho a la participación en situaciones en las que se daban condiciones de igualdad 
entre las personas (Czerniawski y Kidd, 2011). Se pueden poner diversos ejemplos en los que es re-
conocible esta acepción del término “voz”: en su pedagogía, Paulo Freire (2002) afirma el principio 
según el cual “nadie vive la democracia plenamente, ni la ayuda a crecer, primero, si es impedido 
en su derecho de hablar, de tener voz, de hacer su discurso crítico” (p. 110); en la pedagogía fe-
minista (Thayer-Bacon y Stone, 2013), se denuncia la ausencia de la voz femenina en los diversos 
ámbitos de la institución escolar; en la pedagogía especial, hay numerosos estudios (D’Alonzo, 
2014) sobre las discapacidades, donde se ponen de relieve el hecho de que la voz de las personas 
discapacitadas es poca, o nada escuchada por los políticos.
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Se pueden identificar dos matices de significado de la palabra “voz”:

1) El primer matiz hace constar que esta palabra no hay que entenderla de modo singular, o sea 
una única voz. El movimiento de la VA reconoce precisamente en la diversidad de las voces de 
los alumnos aquella riqueza con la que realizar un avance en la construcción de comunidades 
educativas auténticamente democráticas y promotoras del bien común. Cualquier intento de 
homologar las voces de los alumnos sería la manifestación clara de una voluntad dominante 
que coincide con una minoría de personas que, mientras manipulan el lenguaje de la escue-
la, defienden la figura del “alumno ideal” para expresar en su nombre sus opiniones y dar 
respuesta a sus necesidades a través del discurso normativo, “objetivante”, de la institución 
escolar (Susinos Rada, 2009).

2) El segundo matiz hace referencia no solo al lenguaje verbal, sino que también incluye otras 
formas de lenguaje que los alumnos eligen para expresar sus ideas, opiniones, creencias y 
necesidades relacionadas con la experiencia escolar. La voz del alumnado, por lo tanto, puede 
ser escuchada y compartida mediante diferentes formas de comunicación que van más allá 
de la palabra oral como se constata en diversos trabajos de investigación realizados con los 
niños, con los adolescentes y con los jóvenes, en los que su voz ha sido explorada a través del 
lenguaje escrito, visual, táctil y artístico (Cafagna, 2015; Grion y Manca, 2015).

La idea de “participación”, como la de “voz”, no está exenta de interpretaciones que ignoran 
el tipo de compromiso que la escuela y la universidad pueden asumir cuando tratan de recoger 
las opiniones y los puntos de vista de los alumnos. Por ejemplo, el grado de participación de los 
alumnos que se considera adecuado en la educación infantil, es actualmente objeto de importantes 
debates caracterizados por planteamientos muy divergentes: por una parte, hay quienes sitúan a la 
infancia al margen de los problemas sociales, reforzando de tal modo la idea de la “infancia libre de 
preocupaciones”. Junto a estos, en una posición menos extrema, se distinguen aquellos que consi-
deran a los niños, y en general a los jóvenes, personas que no tienen esa madurez que les permitiría 
expresar juicios o formarse opiniones personales sobre las diversas cuestiones; por otra parte, se 
pueden identificar quienes confían en la posibilidad de recoger y valorar de una manera oportuna la 
voz, es decir las necesidades, los intereses y los puntos de vista de los niños para mejorar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. Ante esta situación, lejos de analizar las construcciones culturales 
del concepto de participación de los niños en la comunidad escolar, se quiere apoyar en la idea de 
participación que afecta tanto el proceso en el que se comparten las decisiones relacionadas con la 
vida de uno mismo y con la de la comunidad en la que se vive, como en el derecho fundamental de 
ciudadanía (Hart, 1992).

Fielding (2004), ha identificado cuatro papeles que los estudiantes pueden asumir cuando par-
ticipan en los procesos formativos de la escuela y de la universidad. Puesto que el grado de edu-
cación y de madurez personal condicionan el papel participativo del alumno, se pueden dar los 
siguientes papeles: el alumnado como “fuente de datos”; el alumnado como “encuestado activo”; 
el alumnado como “co-investigador”; el alumnado como “investigador”.

La concepción del alumnado como “fuente de datos” alude a una participación del mismo como 
agente pasivo. El rol que se le asigna es el de mera fuente de información, sin que apenas los alum-
nos tengan conocimiento de ello. Se ponen en marcha iniciativas que tan solo reconocen la impor-
tancia de los datos que se pueden extraer de actividades, generalmente académicas, del alumnado. 
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No van acompañadas de un proceso auténtico de consulta, de una indagación conjunta, y ni mucho 
menos, de un encuentro dialógico. Los datos, que de forma “pasiva” aporta el alumnado se ponen 
a disposición de los docentes para mejorar sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente 
se trata de datos que permiten conocer, en términos de productividad y rendimiento, el estado de 
las escuelas/aulas. De igual modo, la información que pueda extraerse de los análisis de resultados 
de los alumnos puede ser divulgada como indicador o reflejo de las prácticas educativas. Podemos 
reconocer, dentro de este tipo de participación, los ya conocidos rankings que se manejan en el 
sistema educativo del Reino Unido. En cualquier caso, no existe un compromiso real por parte del 
profesorado, de la escuela o de la administración de recoger las expresiones y opiniones del alum-
nado para iniciar procesos de cambio o mejora (Fielding, 2004).

Con respecto al alumnado como “encuestado activo”, se puede vislumbrar cierto compromiso o 
interés del profesorado por recoger lo que el alumnado tiene que decir sobre su particular experien-
cia en las aulas. Se produce un avance en la recogida y el manejo de los datos evitando, esta vez, 
la mera acumulación de datos como indicadores “objetivos” del rendimiento escolar/académico. 
Los estudiantes son considerados como compañeros de discusión/debate en torno a los resultados 
que se manejan en la escuela/universidad. En este caso, se podrían encontrar ejemplos de este tipo 
de participación en el uso de cuestionarios, reuniones y encuentros formales entre el profesorado y 
el alumnado sobre la forma de desarrollar las clases, aspectos concretos sobre la evaluación de los 
alumnos y cualquier otro tópico que permita al profesor mejorar su práctica (Bélanger y Connelly, 
2007). En cualquier caso, las relaciones que se establecen entre profesor y alumno se construyen 
sobre la prevalencia de la lógica más bien tradicional, en la que el docente sostiene mayor rango de 
autoridad y capacidad de decisión o acción. Los temas que se discuten en las reuniones y encuen-
tros se aproximan más a los intereses del profesorado y de la escuela/universidad que a los de los 
alumnos.

El papel del alumnado como “co-investigador” implica una forma de animar la participación de 
los jóvenes en asuntos de la vida escolar o académica. En este caso, se pone especial énfasis en 
abordar temas cuyo interés sea realmente compartido por docentes y alumnado. Se avanza hacia 
relaciones más igualitarias. Se construyen espacios para discutir e indagar, que son potencialmente 
mucho más abiertos y creativos. Si bien asistimos a diálogos y discusiones que continúan siendo 
lideradas por el profesorado, se trata de asegurar a los alumnos que los temas que son objeto de 
reflexión y análisis, son relevantes. Resulta fundamental contar con el acuerdo y la aprobación del 
alumnado. Se aprecia un mayor nivel de implicación, por ambas partes, en los asuntos que para 
todos pueden resultar importantes, aunque sea en última instancia el planteamiento del docente 
sobre qué ha de ser investigado el que prevalezca. Un ejemplo de qué forma adquiere este tipo de 
participación en la escuela son los equipos de investigación, liderados por docentes, en los que el 
alumno es invitado a compartir su punto de vista con los grupos de discusión o a colaborar en tareas 
encomendadas por dicho equipo (Fielding, 2004).

En el caso del alumnado como “investigador”, significa que él mismo identifica los tópicos so-
bre los que investigar. Son los alumnos quienes asumen el compromiso con la tarea de investigar e 
inician los procesos de indagación y exploración contando con el apoyo del docente (Thompson y 
Gunter, 2006). El rol del profesorado se transforma en el de agente que escucha de manera activa al 
alumnado para aprender. Se sitúa en una postura más igualitaria, tratando de contribuir en los pro-
cesos de indagación y aprendizaje liderados por los propios estudiantes. El diálogo es guiado por 
los alumnos más que por los docentes. Los procesos de investigación son iniciados por el alumno 
para responder a sus propias preguntas, intereses y necesidades. El apoyo que pueden recibir por 
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parte de la plantilla del centro o del departamento, va más allá de la ayuda vinculada con lo proce-
dimental: recogida de los datos, interpretación o divulgación. La colaboración de los docentes se 
refleja en actitudes de respeto y auténtica escucha acerca de los asuntos que plantea el alumnado 
y en la necesidad de incorporar en los procesos de mejora de la escuela/universidad, los avances y 
conocimientos generados en los procesos de investigación (Fielding, 2004).

Además de las palabras “voz” y “participación”, se puede identificar tres conceptos claves que 
representan otras premisas sobre las que la perspectiva de la VA se basa: los “derechos”, el “res-
peto” y la “escucha” (Cook-Sather, 2006). Estas palabras aparecen repetidamente en las publi-
caciones enfocadas en la perspectiva de la VA. A propósito de ellas, se puede identificar un hilo 
conceptual que las une, o sea, un fundamento más en el que leer las experiencias educativas vividas 
y las investigaciones didácticas realizadas según la óptica de la VA. Los derechos forman parte del 
estudiante entendido antes de todo como persona humana crecida en una sociedad democrática y 
luego, como ciudadano perteneciente a una comunidad educativa (familia y escuela). Por esto, los 
niños y los jóvenes tienen el derecho a tener una voz y un papel activo en el proceso decisional y 
de planificación en materia de educación.

El respeto y la escucha son dos actitudes admirables que han de formar parte de las competencias 
de los profesores: ellas se originan directamente de la visión “personal” del alumno que el docen-
te debe poseer. Esta visión comprende un conjunto de factores que afectan a la personalidad del 
alumno y que el profesor no puede no tener en cuenta para enseñar: su biografía única (incluso las 
enfermedades, los déficits de aprendizaje y de otro tipo, los traumas y los trastornos físicos y psico-
lógicos), su peculiar contexto familiar y socio-cultural en el que ha crecido, su particular educación 
recibida desde la infancia, su propio estilo mental, de aprendizaje y de acción (Poláček, 2004), su 
especificidad de género que implica por parte del docente la elección de particulares modalidades 
didácticas y relacionales para las alumnas y los alumnos (Sicurello, 2015).

El respeto, además de ser una actitud personal, es una dinámica de doble dirección: si se ofrece 
respeto, entonces se tienen más probabilidades de conseguirlo. Esta dinámica es vital entre las 
personas, se debe perseguir y mantener constante en las relaciones y en los diversos contextos: no 
puede ser determinado de una vez por todas.

En el intento de delimitar el ámbito de las experiencias en óptica de la VA y de resaltar las pe-
culiaridades de las prácticas realizadas en ello, algunos investigadores (Mitra, 2007; Thomson y 
Holdsworth, 2003) han identificado un cierto número de ellas en las que el término “escucha” se 
destaca de varios modos reflejando, por un lado, distintas modalidades de participación y, por otro 
lado, una multiplicidad de posibilidades de decisión por parte de los estudiantes. Estas prácticas 
representan los varios significados de la escucha: escucha como simple gesto, escucha dirigida a 
modificar las prácticas conducidas por los adultos, escucha orientada a dar voz a las ideas de los 
estudiantes sobre lo que sea necesario cambiar.

3. MÉTODO

Diecinueve estudiantes colaboraron en la investigación piloto (17 mujeres y 2 varones, de edad 
comprendidas entre 20 y 36 años, de nacionalidad italiana y residentes en Sicilia). Todos ellos (a 
principios de marzo del año académico 2020-2021 estaban matriculados en el 2º año del Programa 
trienal de Grado en Ciencias de la Educación), debían realizar su práctica curricular (6 ECTS, o sea 
120 horas), constituyendo una materia obligatoria en el plan de estudios. Esos diecinueve estudian-
tes habían aprobado al menos seis de los siguientes ocho exámenes del primer año con una nota 

15Aportaciones al conocimiento actual desde la Enseñanza Superior



comprendida entre 25 y 30 cum laude (los docentes de las universidades italianas, para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes, se basan en una escala de puntuaciones comprendidas entre 18 y 30 
cum laude): Pedagogía General, Didáctica General, y Psicología del Desarrollo y de la Educación, 
Filosofía Teorética, Historia de la Filosofía, Sociología General, Lengua Inglesa, Laboratorio de 
Informática.

Una vez identificados los 19 estudiantes tutores, 35 estudiantes (33 mujeres y 2 varones) de edad 
comprendida entre 20 y 32 años, de nacionalidad italiana, residentes en Sicilia, han sido los benefi-
ciarios en la investigación como destinatarios de la tutoría entre iguales a distancia. Este alumnado 
junto con los estudiantes-tutores cursaban el 2º año del Grado en Ciencias de la Educación. Tanto 
los 19 tutores como los 35 tutorados participaron voluntariamente en el proyecto de investigación 
cumplimentando y enviando un informe disponible en la página web de su Programa de Estudios.

Para la asignación de estudiantes a estudiantes-tutores se consideró un criterio fundamental: 
la “equivalencia de la situación de estudio anterior”, es decir, se comprobó la coincidencia entre 
docente, nombre de la asignatura y contenido de la asignatura del tutor y docente, nombre de la 
asignatura y contenido de la asignatura del tutorado. En otras palabras, para asignar un tutor a un 
tutorado, fue necesario asegurarse de que el tutor poseyera los conocimientos necesarios –garanti-
zados por el hecho de haber superado con éxito los exámenes de primer año– con los que enseñar 
a sus compañeros tutorados los contenidos de las mismas asignaturas impartidas por el mismo 
docente en el mismo semestre académico.

La adopción de este criterio, representa la verdadera novedad de esta investigación piloto, en el 
panorama de las investigaciones italianas realizadas sobre el tema de la tutoría entre iguales.

Al explorar la literatura científica sobre los métodos para llevar a cabo las actividades de tutoría 
entre iguales realizadas al comienzo de los estudios en las universidades italianas antes y durante 
la pandemia de covid-19 (Berta, Lorenzini y Torquato, 2008; Dato, Cardone y Mansolillo, 2020; 
Gemma, 2010; Magni, 2021; Passalacqua y Zuccoli, 2021), se puede observar una tendencia a 
reclutar tutores pares entre los estudiantes matriculados en los programas bienales de licenciatura 
de segundo nivel o de postgrado (doctorado o especialización), o bien que cursan la misma carrera 
universitaria de los estudiantes rezagados, pero avanzados al menos en un año.

Para esta investigación se parte de la siguiente hipótesis: los 35 alumnos tutorados que participan 
en las actividades de tutoría entre iguales online del 15 de marzo al 5 de junio de 2021, se presentan 
a más de la mitad de los exámenes de las asignaturas atrasadas con una nota mínima de 25/30.

Por otra parte, la formación inicial de los tutores pares se llevó a cabo en la plataforma Microsoft 
Teams en 15 horas (del 26 de febrero al 12 de marzo), durante las cuales el formador se compro-
metió a aclarar cómo podían seguir cinco momentos del plan de acción tutorial (PAT) coincidentes 
con los siguientes objetivos:

1) Analizar los programas de las asignaturas de los docentes.

2) Formular los objetivos de aprendizaje de los estudiantes tutorados.

3) Simular una entrevista entre tutor y tutorado.

4) Identificar los recursos (notas, esquemas, mapas conceptuales, diapositivas, etc.) y las accio-
nes de enseñanza (lecciones, simulaciones de exámenes y repasos) del tutor para organizar 
actividades de tutoría entre iguales online.

5) Comunicar las modalidades de monitoreo a distancia de las actividades de tutoría entre igua-
les para la gestión ordinaria de las horas de práctica y de los imprevistos.

16 Aportaciones al conocimiento actual desde la Enseñanza Superior



Todos los tutores realizaron 105 horas de tutoría entre iguales online en su domicilio a través de 
la plataforma Microsoft Teams, es decir, realizaron 3 recorridos de tutoría entre iguales diferencia-
dos por asignatura, de 35 horas cada uno, con uno o hasta tres tutorados.

4. RESULTADOS

La única hipótesis específica formulada se comprobó positivamente: de hecho, el grupo de los 35 
tutorados superó el 67% (n= 38) de los exámenes de las asignaturas que fueron objeto de la tutoría 
entre iguales online (57 exámenes) en las tres sesiones de verano con una nota media de 25/30. En 
la tabla 1 se muestran las notas que los tutorados consiguieron en estas sesiones.

Este resultado adquiere mayor valor debido a que un grupo equivalente de 35 alumnos, que de-
bían realizar los mismos exámenes atrasados (n=57) que el grupo que participó en la investigación 
piloto, a finales de julio de 2021 había aprobado solamente un tercio de ellos (n= 19, el 33% de 
los exámenes atrasados). Este grupo de estudiantes era equivalente al de los tutorados en cuanto 
a número de estudiantes (n=35), sexo, edad, número de exámenes atrasados (n=57), condición de 
estudiante trabajador/no trabajador, nombre y contenidos de las asignaturas. Los estudiantes de este 
grupo fueron entrevistados a finales de julio de 2021 a través de la “chat” de la plataforma Micro-
soft Teams utilizada por la Universidad de Palermo.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En retrospectiva, se puede afirmar que haber propuesto a los estudiantes universitarios de segundo 
año de la carrera en Ciencias de la Educación ser apoyados por un compañero tutor para reducir el 
retraso en sus estudios fue útil. El apoyo tutorial fue efectivo, aunque a distancia, resultó beneficio-
so. La acción de los estudiantes tutores, previamente formados, mejoró el compromiso académico 
de los estudiantes tutorados, con el que estos se habían propuesto superar con éxito los exámenes 
atrasados del primer año.

En general, los resultados de esta actividad de tutoría entre iguales online fueron positivos, pues 
con ella se consiguió, por un lado, reducir el retraso en los estudios de los 35 beneficiarios de la 
tutoría entre iguales online y, por otro, los 19 tutores pudieron realizar su práctica curricular obli-
gatoria de manera extraordinaria, porque hasta febrero de 2021 no pudieron realizarla normalmente 
a causa de la pandemia.

Basándonos en lo observado durante los tres meses durante los que se desarrolló la actividad, es-
tamos convencidos de que la “paridad” entre tutor y tutorado debe consistir en factores “estrictos”, 
es decir, para cumplir adecuadamente con sus funciones, ellos deben cursar la misma carrera, en el 
mismo año, con los mismos profesores que imparten a ellos las mismas asignaturas enseñándoles 
los mismos contenidos disciplinares. La edad, el sexo y la condición de estudiante trabajador o no 
trabajador (semejanza de estatus personal) de los tutores y tutorados no son factores tan vinculantes 
como la equivalencia de la situación de estudio anterior en la que intervienen los factores “estric-
tos” antes mencionados.

Si se adopta como “criterio para la elección de los compañeros tutores” el período en el que 
ocurre el proceso de asimilación de los contenidos de una disciplina universitaria, se hace más 
evidente la importancia del papel que juega la “proximidad temporal” de este período al momento 
en el que comienzan las actividades de tutoría entre iguales. El breve lapso de tiempo (es mejor no 
exceder un semestre académico) entre el momento en que el futuro estudiante tutor aprueba con 
éxito un examen universitario y el momento en que realiza actividades de tutoría entre iguales, es 
beneficioso, pues en su memoria a largo y medio plazo están bien grabados el método de estudio, 
los conocimientos y las preguntas que guiaron su aprendizaje de una determinada disciplina de 
estudio.

Se constató con satisfacción que el cumplimiento puntual y constante de las acciones de tutoría 
entre iguales por parte de los estudiantes tutores, redujo en 2/3 el gran retraso de los 35 alumnos 
tutorados en completar sus estudios de primer año, facilitando en ellos la mejora de la autorre-
gulación del aprendizaje. Si a este resultado se suma el hecho de que los mismos 35 tutorados no 
renunciaron (de enero a agosto de 2021) a estudiar para prepararse a afrontar los exámenes de 
las asignaturas del segundo año, entonces se puede concluir afirmando que la recuperación de las 
asignaturas de primer año no conllevó un mayor retraso en el avance de sus estudios de segundo 
año. Esto demuestra el gran compromiso de los tutorados, motivados por el deseo de anular el gap 
entre el número de exámenes de las asignaturas realizados hasta febrero de 2021 y el número de 
exámenes previstos por el primero y segundo año del plan de estudios.

Se concluye verificando los beneficios de la modalidad de tutoría entre iguales utilizada en esta 
investigación piloto y con la creencia que puede extenderse a otros programas de grado con las 
debidas adaptaciones.
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Invitando a la reflexión y a la acción, Aportaciones al conocimiento actual 
desde la Enseñanza Superior se posiciona como una herramienta indispen-
sable para construir un futuro más inclusivo, innovador y sostenible en la 
educación superior, haciendo eco de la urgente necesidad de adaptarse y 
transformarse frente a los retos globales.
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