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_______________________________________________________________________________

RESUMEN
_______________________________________________________________________________

El cierre temporal de las escuelas ligado al COVID-19 acarreó la transformación de las 
funciones sustantivas de las universidades, entre ellas la tutoría de acompañamiento 
académico, llevando al profesorado a valerse de diversos medios virtuales con el obje-
tivo de dar continuidad a los procesos de apoyo al estudiantado durante la denominada 
educación de emergencia. El objetivo del presente trabajo es documentar las experien-
cias sobre los cambios en el quehacer tutorial en una universidad pública del sureste de 
México, así como las estrategias y medios empleados para sistematizar los procesos de 
tutoría desde la virtualidad, a raíz de las medidas de aislamiento social. La experiencia 
se analiza tomando en cuenta cinco aspectos centrales: 1) disposiciones instituciona-
les para la tutoría en la virtualidad, 2) trabajo colaborativo docente, 3) materiales de 
apoyo para el seguimiento tutorial virtual, 4) acompañamiento al alumnado a través de 
Microsoft Teams y 5) evaluación de la acción tutorial en la virtualidad. Asimismo, se 
analizan los resultados de esta experiencia, recolectados a través de un censo en el que 
participaron estudiantes de licenciatura usuarios del programa en tiempos de pande-
mia. Los hallazgos muestran cambios en la práctica tutorial en este periodo y resaltan 
su valor como un espacio para la atención de las necesidades académicas y personales 
del estudiantado, asimismo, se introduce a la discusión sobre la factibilidad de nue-
vas líneas de acción para la diversificación de esta estrategia a partir de la integra-
ción permanente de los medios virtuales a las modalidades de atención ya existentes.
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_______________________________________________________________________________

Virtual academic tutoring in times of COVID-19: experiences of 
transformation at the higher education level
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

The temporary closure of schools associated with COVID-19 has led to the transfor-
mation of the substantive functions of universities, including tutoring for academic 
support and encouraging teachers to make use of various virtual media to provide 
continuity to the student support processes during the so-called emergency educa-
tion. The objective of this paper is to document the experiences about the changes 
in the tutorial task in a public university in the southeast of Mexico, as well as the 
strategies and resources used to systematize the tutorial processes in the virtuality 
because of the social isolation measures. The experience is analyzed taking into con-
sideration five central aspects: 1) institutional dispositions for virtual tutoring; 2) tea-
chers' collaborative work; 3) support materials for virtual tutorial follow-up; 4) stu-
dent support through Microsoft Teams; and 5) evaluation of virtual tutorial action. 
Likewise, the results of this experience, collected through a census in which under-
graduate students who used the program during the pandemic period participated, 
are analyzed. The findings indicate changes in the tutorial practice during this pe-
riod and highlight its value as a space for the attention of the academic and personal 
needs of the student body. In addition, a discussion is introduced on the feasibility 
of new lines of action for the diversification of this strategy based on the permanent 
integration of virtual environments into the already existing modalities of attention.

Key words: Tutorial System, Tutor, University, Virtual Education, COVID-19.
_______________________________________________________________________________

1. Introducción

De acuerdo con Erades y Morales (2020), el virus COVID-19 fue detectado a finales de 
diciembre de 2019, en China; no obstante, fue hasta el 11 de marzo de 2020 cuando la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) lo declaró una pandemia. Entonces, debido a la creciente 
expansión del virus, se empezó a generar la necesidad de implementar medidas sanitarias que 
previnieran una mayor y más rápida propagación, teniendo “repercusiones de peso econó-
micas, sociales, culturales, educativas y psicológicas a costa de preservar el derecho a la vida” 
(Umaña, 2020, p. 38).

En México, como en mayor parte de los países de América Latina, las medidas de ais-
lamiento social producto del COVID-19, derivaron en el cierre de las universidades en el 
periodo comprendido entre marzo y abril de 2020; Schmelkes (2020) plantea que, para la 
fecha antes mencionada, se volvió una disposición obligatoria la suspensión de actividades 
no esenciales, englobando entre ellas las educativas. Esta suspensión acarreó consigo una 
tranformación de raíz en el modo de conceptualizar e implementar los procesos educativos, 
pues planteó escenarios para los que ninguno de los agentes involucrados en este ámbito se 
encontraba preparado. De acuerdo con el Informe COVID-19 de CEPAL-UNESCO (Comi-
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sión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) (2020), la pandemia planteó importantes retos para los sistemas educa-
tivos y sociales de los países de América Latina, en cuyo abordaje deben articularse diversos 
subsistemas. Esto conlleva la necesidad de hacer un replanteamiento de las finalidades de la 
educación con respecto a la vida y la dignidad humana, al tiempo que pone a prueba la capa-
cidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales. 

En el caso de la educación superior en el sureste mexicano, el lapso comprendido entre el 
inicio de las medidas de aislamiento social y la vuelta a la presencialidad condujo a una fuerte 
transformación en sus funciones sustantivas, entre ellas, la acción tutorial. Al respecto, es im-
portante enfatizar que desde épocas previas a la pandemia, el acompañamiento académico al 
estudiantado en el nivel superior, a través de los programas de tutoría, se había convertido en 
una de las funciones sustantivas del profesorado universitario, actuando como red de detec-
ción de necesidades y canal de enlace con instancias especializadas ante los riesgos presentes 
en los estudiantes, a fin de potencializar las competencias que forman parte de los procesos 
formativos de los planes de estudio (Ceniz et al., 2020; Parra et al., 2018; Yon y Hernández, 
2019).

Desde la expansión de los sistemas de tutoría en la educación superior mexicana en fun-
ción de las recomendaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, en Romo (2002), estos han sido considerados como mecanismos cuyo 
principal objetivo está enfocado en incidir en las problemáticas ligadas a la deserción escolar 
y el rezago educativo (De la Cruz, 2018). Sin embargo, durante la etapa de aislamiento so-
cial, este servicio de apoyo al alumnado se vio sujeto a importantes retos, que derivaron en 
fuertes cambios en distintos aspectos de su puesta en práctica (Hernández et al., 2021; Yucra, 
2021). Al respecto, se considera relevante documentar estas experiencias, para lo cual se han 
tomado en cuenta los procesos y estrategias implementados para sistematizar el traslado de 
las tutorías, de la presencialidad a modalidades basadas en lo virtual. Asimismo, se pretende 
mostrar los resultados obtenidos a partir de estas transformaciones, desde la perspectiva de 
los estudiantes, con el objetivo de profundizar en el análisis de estas prácticas e identificar 
líneas de acción en el futuro inmediato, ante el panorama emergente de la nueva normalidad.

2. Antecedentes teóricos

2.1 Aspectos generales de la tutoría de acompañamiento académico desde la virtualidad 
en tiempos de pandemia

El concepto de tutoría virtual hace referencia al proceso en que el profesor que funge 
como tutor acompaña al estudiante durante el trayecto formativo de un programa diseñado 
para ser implementado en un entorno virtual, por ende, su éxito se encuentra ligado al grado 
en el que ambos actores educativos se encuentran familiarizados con los entornos virtuales 
(Velásquez, 2020).

A diferencia de esto, las tutorías de acompañamiento académico en educación superior, 
que, desde su origen fueron concebidas para desarrollarse principalmente en entornos pre-
senciales, requirieron ser trasladadas a un contexto virtual debido a las implicaciones de la 
pandemia de COVID-19. En este sentido, no se les puede denominar directamente como 
tutorías virtuales, sino como tutorías de acompañamiento académico e institucional que se 
desarrollaron con el apoyo de medios virtuales, las cuales estaban enmarcadas en procesos de 
lo que se ha conceptualizado como educación remota de emergencia.
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De acuerdo con Cabeza et al. (2021), el servicio de tutoría en este periodo crítico se realizó 
a partir de la utilización de recursos tecnológicos que se encuentran disponibles en la virtua-
lidad de modo generalizado y gratuito o aquellos adquiridos por las instituciones específica-
mente para atender la situación emergente, siendo algunos ejemplos la plataforma Moodle y 
el Microsoft Teams; estos recursos han permitido la continuidad de la comunicación entre el 
estudiante y el profesor-tutor pese a la situación de aislamiento social. 

Entonces, la tutoría de acompañamiento en tiempos de pandemia se define como aquel 
proceso de asistencia tanto académica como institucional que realiza el profesor-tutor con la 
finalidad de apoyar y orientar al estudiantado durante su trayecto formativo universitario, la 
cual se lleva a cabo por diversos medios que no implican presencialidad.

Por su parte, Díaz (2021) plantea que, la atención tutorial en tiempos de pandemia consis-
te en brindar acompañamiento al alumnado en las diferentes áreas de su vida: personal, aca-
démica, profesional y social. Incluso, este autor enfatiza en que, la necesidad de las tutorías ha 
aumentado con la pandemia; el motivo de lo anterior radica en lo emergente de los procesos 
y actividades académicas, ya que, al migrar de la presencialidad a los entornos virtuales, los 
estudiantes requieren de un orientador, un tutor que los guíe en estos tiempos de incertidum-
bre, estrés y miedo. En este mismo sentido, Ortega et al. (2021) coinciden en que, si bien el 
eje central de la tutoría es el desarrollo integral del estudiantado, en tiempo de pandemia esto 
adquiere aún más sentido, debido a la presencia de dificultades u obstáculos adicionales que 
originan situaciones de riesgo. 

2.2 Relevancia de las tutorías ante el panorama de educación virtual

Al presentarse el COVID-19 y procurar un distanciamiento social entre los agentes edu-
cativos, las universidades suspendieron las tutorías presenciales y, en un intento de mantener 
vivo el vínculo entre tutor-tutorado, se trasladaron a la virtualidad (Díaz, 2021). El mismo 
autor recalca que, el contexto actual es dif ícil para el estudiantado, por lo que, resulta im-
prescindible para ellos contar con un tutor que sirva de guía en su proyecto formativo uni-
versitario en tiempos de pandemia; para lograrlo, los recursos tecnológicos como Google 
Meet, Teams o incluso, las redes sociales (Facebook, WhatsApp, entre otras), han cobrado 
relevancia al permitir la comunicación entre tutor-tutorado. 

De forma similar, Pérez et al. (2020) argumentan que, debido al escenario actual de pan-
demia, las universidades y la tutoría que brindan al estudiantado, ha cobrado una especial 
importancia hoy más que nunca, especialmente, aquellas tutorías que utilizan las nuevas 
tecnologías.

En concordancia con esto, puede afirmarse que la situación de emergencia sanitaria y 
las medidas de aislamiento social establecidas tuvieron fuertes implicaciones en todas las 
esferas sociales. Específicamente en el ámbito educativo, a las problemáticas ya existentes en 
épocas anteriores, se sumaron las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia, 
las dificultades de acceso a las tecnologías, las condiciones desiguales de conectividad, las 
dificultades en el proceso de aprendizaje a distancia, la ruptura de redes de apoyo debido al 
distanciamiento social, entre otras. 

Estos datos coinciden con los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2021), descritos en su informe de con-
tinuidad educativa y evaluación en América Latina y el Caribe, pues se afirma la posibilidad 
de efectos duraderos de la pandemia en términos de abandono escolar, pérdida de aprendi-
zajes y la proliferación de inequidades en los logros de aprendizaje. Adicionalmente, se hace 
alusión a fuertes impactos en los aspectos relativos a la la salud mental, así como al impacto 
económico implícito para los centros educativos.
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La consideración de estas circunstancias es clave en la comprensión de la situación del es-
tudiantado durante el periodo de pandemia y de adaptación a la nueva normalidad, al tiempo 
que reafirma la relevancia de la acción tutorial, puesto que esta estrategia provee un espacio 
que permite “dar un seguimiento cualitativo a las situaciones por las que atraviesen los alum-
nos, que les puedan impedir concluir satisfactoriamente sus estudios” (López, 2022, p. 114). 
En adición, Hernández y Pérez (2021) señalan que, un factor que incide de forma directa en 
el estado anímico de estudiantes universitarios es el confinamiento producto de la pandemia 
y sus efectos aún presentes en la nueva normalidad, por lo que, resulta indispensable “poner a 
su alcance acciones y herramientas que incidan positivamente en su desempeño y fortalezcan 
sus potencialidades” (párr. 1).

Todas estas afirmaciones son reiterativas de la relevancia de contar con mecanismos al-
ternativos e innovadores que permitan dar continuidad al seguimiento académico del alum-
nado, tanto en el periodo de distanciamiento social como en el retorno a las aulas presencia-
les y en periodos posteriores, de cara a la nueva normalidad. Ante esto, resulta importante 
documentar las experiencias de diversos agentes implicados en el proceso tutorial, a fin de 
conocer la efectividad de las acciones implementadas en contextos específicos, de modo que 
se profundice en la reflexión en torno a los cambios y retos presentes, de tal forma que esto 
sea un punto de partida para planificar los procesos de mejora de los programas de tutoría, 
en las instituciones de educación superior.

2.3 Perspectiva de agentes educativos universitarios ante la función tutorial desde la 
virtualidad en tiempos de COVID-19

En los últimos meses, el interés por investigar las repercusiones generadas por la situa-
ción de emergencia sanitaria por COVID-19 en distintos ámbitos ha aumentado. A la fecha, 
existen diversos resultados de investigación que dan cuenta de las transformaciones en el 
ámbito educativo generadas a raíz del aislamiento social, del retorno a la presencialidad y de 
la adaptación a la nueva normalidad; en el caso de la tutoría, se han encontrado artículos re-
lacionados con la perspectiva de diferentes agentes educativos universitarios, entre los cuales 
destacan profesores y estudiantes. A continuación, se resumen algunos de los hallazgos más 
importantes.

En un primer momento, se ha identificado que, desde la perspectiva del profesorado, la 
modalidad de tutoría implementada durante la pandemia impacta de forma positiva en la 
participación de los tutorados y es que, según los resultados expuestos por Hernández y Pérez 
(2021), el estudiantado asiste con mayor regularidad a las sesiones. También, dichos autores 
destacan que, las temáticas que se han abordado en las reuniones de tutoría durante la pande-
mia pertenecen, preferentemente, a cuestiones académicas; no obstante, en menor medida, 
se han abordado temáticas de carácter emocional.

A diferencia de lo anterior, hallazgos de Méndez (2021) afirman que, en las tutorías que 
se han realizado de forma remota a partir de la pandemia, los objetivos establecidos en el 
programa de tutoría y que fomentan la formación integral del alumnado, han sido atendidos 
de manera minoritaria, puesto que adquirió mayor prioridad la atención de las dificultades 
emocionales derivadas del estado de contingencia.

Por otro lado, desde la perspectiva de los estudiantes se demuestra que, de acuerdo con 
los resultados encontrados por Ojeda et al. (2020), poco más del 50% de los estudiantes opi-
nan que la tutoría desde la virtualidad les ha permitido mantener una comunicación con su 
tutor(a) durante estos tiempos de pandemia; lo que quiere decir que, la otra mitad, expone es-
tar en desacuerdo con lo anterior, demostrando un área de mejora en la comunicación entre 
tutores y tutorados. En la misma línea, se ha encontrado que, para los estudiantes, la tutoría 
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realizada a través de WhatsApp contribuye de manera más significativa, en comparación con 
otros recursos, a la relación que tiene el educando con los maestros (Pérez et al., 2020). De 
modo que, los mismos autores afirman que la satisfacción de los estudiantes en las tutorías 
cara a cara y en las que se realizaron a través de aplicaciones como WhatsApp fue elevada de 
modo similar.

Con la información presentada en estos apartados, es significativo resaltar que la literatu-
ra actual acerca de la acción tutorial en tiempos de pandemia se encuentra en actualización 
constante; ante esto, existe la necesidad de indagar más en la perspectiva de los agentes edu-
cativos en relación con las tutorías brindadas durante el periodo de confinamiento, específi-
camente, conocer la perspectiva del alumnado, de modo que se identifiquen líneas de acción 
para continuar aprovechando los beneficios de la tutoría desde la virtualidad, aun cuando 
actualmente se haya retornado a las aulas de modo presencial.

En relación con lo anterior, Martínez et al. (2016) exponen que, independientemente de 
la modalidad educativa bajo la cual se realicen las tutorías, el factor de la calidad con que se 
brindan en el contexto universitario va a depender de la forma en la que se realiza el proceso 
de acompañamiento. Adicionalmente, Calderón et al. (2021) enfatizan la relevancia de contar 
con un plan de acción tutorial en el que se visualicen acciones sistemáticas que estén adap-
tadas a las necesidades del estudiantado, de modo que esta función de desarrolle de modo 
pertinente y eficiente, buscando el mayor beneficio posible para los usuarios.

3. Descripción de la experiencia y sus resultados

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), es la institu-
ción educativa en la que se centra esta experiencia. En ella se imparten programas de estudio 
enfocados en la formación de profesionales en las áreas de docencia, curriculo, orientación 
educativa, administración educativa y enseñanza del idioma inglés. Cuenta con un programa 
de tutoría con aproximadamente 20 años de funcionamiento, en el que colaboran alrededor 
de 50 profesores, que atienden al 100% de la matrícula de licenciatura; su acción de acompa-
ñamiento abarca aspectos de los ámbitos académico, administrativo, profesional y personal, 
de las diferentes etapas del trayecto universitario. 

La situación de emergencia sanitaria fue un suceso repentino, no normativo, que repre-
sentó importantes retos para la acción tutorial, en lo referente a mantener el contacto con 
los estudiantes, dar continuidad al seguimiento de sus trayectorias escolares, identificar y 
abordar factores de riesgo de diversas índoles que, aunque ya existían, se agravaron con la 
aparición de la pandemia. La complejidad de las funciones del programa de tutoría, aunada 
a la incertidumbre de cómo trasladarla a entornos basados en la virtualidad y la inseguridad 
ante los retos del uso de las nuevas tecnologías que se manifestó entre el profesorado a cargo 
fueron algunos de los obstáculos que se enfrentaron en esta etapa. 

3.1 Descripción de la experiencia

En función de lo anterior, desde la coordinación del programa de tutoría, se diseñaron 
planes de acción tutorial para cada uno de los periodos que abarcó el aislamiento social y el 
cierre temporal de las instalaciones f ísicas, entre marzo de 2020 y diciembre de 2021; tales 
planes tomaron en consideración los lineamientos institucionales que la universidad emitió 
en respuesta a la emergencia sanitaria, así como las necesidades expresadas por el profesora-
do tutor y por los estudiantes ante la realidad social y educativa que se vivía. 
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Todas las estrategias y acciones llevadas a cabo como parte de los planes de acción tuto-
rial se documentaron, a través de informes, minutas de reuniones y registros de evidencias 
fotográficas, integrando un cúmulo de datos de importante valor para el análisis y la reflexión 
en torno a esta experiencia única, por el momento histórico en que se desarrolló. Adicio-
nalmente, para complementar los datos para la descripción de esta experiencia, se decidió 
administrar un cuestionario a todos los estudiantes que recibieron acompañamiento tutorial 
en este periodo, con el objetivo de aportar información sobre sus percepciones en torno a las 
transformaciones de la tutoría durante el confinamiento, así como su satisfacción en torno al 
servicio recibido.

En función de las ideas anteriormente expuestas puede afirmarse que la transformación 
de la práctica tutorial se dio de manera emergente y abarcó los aspectos que pueden visuali-
zarse en la figura 1 y que se describen a continuación, cuyo objetivo central fue dar continui-
dad al acompañamiento del estudiantado de modo planificado y pertinente, incidiendo en los 
factores de riesgo que surgieron durante el confinamiento y las primeras etapas del regreso a 
la presencialidad, considerando las características de la nueva normalidad.

Figura 1
Aspectos de la experiencia de transformación de la acción tutorial

Fuente: Elaboración propia.

Esta experiencia toma en cuenta, en primer lugar, la respuesta oportuna de la UADY, 
institución en la que se centra este trabajo, la cual, en las primeras semanas de confinamiento 
emitió de modo oficial el documento dirigido a los responsables del Programa de Tutoría en 
cada una de sus dependencias, así como a todos los integrantes de la plantilla de profesores 
tutores, el cual se denominó “Recomendaciones para la tutoría en la virtualidad” en el que 
se describían de modo puntual las pautas para la planeación y desarrollo de las sesiones de 
acompañamiento académico, así como los medios oficiales para llevarlas a cabo. Entre el 
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contenido más relevante de estos lineamientos, se hizo énfasis en verificar las posibilidades 
de conexión de los estudiantes asignados, fortalecer las competencias comunicativas toman-
do en consideración el entorno virtual y reforzar los aspectos éticos para la construcción de 
ambientes de confianza para la expresión de los estudiantes.

En segundo lugar, el trabajo colaborativo entre docentes fue un eje importante en la trans-
formación de la acción tutorial durante el periodo de pandemia. Este se cristalizó en reunio-
nes continuas llevadas a cabo a través de la herramienta Microsoft Teams, las cuales se pla-
nificaron tomando como punto de partida los procesos de evaluación continua del Programa 
de Tutoría, las necesidades expresadas por el estudiantado a lo largo de sus sesiones y las 
inquietudes que el profesorado manifestó. Al respecto, es indispensable señalar que estas in-
tervenciones se basaron en los principios de la práctica reflexiva como punto de partida para 
la mejora docente (Black y Plowright, 2010; Forde, 2011; Perrenoud, 2004) específicamente 
en el rol tutorial.

Los encuentros se llevaron a cabo de modo virtual utilizando la herramienta ya señalada 
y la estructura base incluyó espacios para que los profesores participantes pudieran hacer re-
flexiones sobre su propia práctica en torno a la tutoría, expresar inquietudes, retos y propues-
tas de mejora en un clima de confianza y apoyo mutuo, así como secciones en las que se les 
socializaron estrategias de mejora continua dirigidas a la transformación de su rol, en función 
de la modalidad virtual, así como de las necesidades académicas y personales del alumnado 
a su cargo. En estas reuniones se incluyeron procesos para recolectar ideas, experiencias, 
inquietudes y propuestas de mejora, así como para la evaluación de estas intervenciones.

Como tercer elemento a enfatizar dentro de esta experiencia, es necesario señalar que a 
partir de los resultados de las reuniones de trabajo colaborativo entre el profesorado tutor, 
se llevó a cabo, el diseño y socialización de materiales de apoyo para el seguimiento tutorial 
virtual. Entre las herramientas que se desarrollaron se encontró una guía de temáticas a abor-
dar en las sesiones con los estudiantes, integrando las necesidades más relevantes de las fases 
de inducción, tránsito y egreso de la trayectoria escolar, a fin de evitar que las tutorías sean 
percibidas por los estudiantes como algo rutinario y para fortalecer su pertinencia ante los 
retos presentes en esta etapa. 

Asimismo, se concretaron materiales informativos enfocados en la actualización de los 
docentes a cargo de la función tutorial con respecto a los procesos para referir a estudiantes 
en riesgo a los servicios de apoyo especializado. En este sentido, se integró información útil 
para la identificación de los principales indicios de riesgo emocional, tomando como punto 
de partida el Modelo de Asunción de Riesgo y la intervención de primera instancia (Slaikeu, 
1996) así como un directorio de los servicios internos y externos a la universidad a los que los 
estudiantes pueden ser canalizados a través de la tutoría.

Con respecto al cuarto aspecto en el que se centra esta experiencia, es decir, el acom-
pañamiento directo al alumnado, puede señalarse que la atención se llevó a cabo en una 
modalidad individualizada principalmente, aunque se complementó con sesiones grupales 
en función de necesidades colectivas. Todas las tutorías del periodo que se documenta en 
este trabajo fueron implementadas de modo virtual, a través de Microsoft Teams. A partir de 
un calendario común, el cuerpo docente asignado a esta función acordó directamente con el 
alumnado sus posibilidades de conexión, programó las sesiones con estudiantes asignados 
y enfocó la acción tutorial en conocer las circunstancias académicas, familiares, de salud, 
emocionales, económicas, por mencionar algunas, en las que se enmarcó la experiencia estu-
diantil en esa etapa. A partir de las herramientas y estrategias que les fueron proporcionadas, 
así como de otras desarrolladas por los propios tutores, se enfocaron en dar seguimiento a las 
trayectorias escolares, al tiempo de detectaban situaciones de riesgo y actuaban como enlace 
entre los estudiantes y las instancias correspondientes.
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Por último, es indispensable señalar que se identificó la necesidad de documentar y pro-
fundizar en la comprensión del alcance de la acción tutorial en este periodo, tomando en con-
sideración la perspectiva de los estudiantes. De este modo, adicionalmente a la evaluación de 
la satisfacción con el Programa de Tutoría, que se lleva a cabo de modo anual, se desarrolló un 
instrumento específicamente para este propósito, el cual fue administrado a manera de censo 
a todos los estudiantes usuarios de este programa durante el periodo que abarca el presente 
trabajo, los principales resultados se describen en el siguiente apartado y son ilustrativos de 
lo ocurrido a raíz de la experiencia que se pretende documentar.

3.2 Resultados de la experiencia

El análisis de los resultados de esta experiencia se llevó a cabo mediante un censo entre 
estudiantes usuarios del programa. Para esto se contó con un total de 202 participantes, de 
los cuales el 31.7% (64) son hombres y el 68.3% (138) mujeres, las edades oscilaron entre 18 y 
32 años, siendo 20 y 21 las edades más frecuentes (ver tabla 1).

Tabla 1
Edades de los estudiantes encuestados.

Edad Frecuencia Porcentaje
18 27 13.4 %
19 38 18.8 %
20 39 19.3 %
21 39 19.3 %
22 29 14.3 %
23 15 7.4 %
24 4 2.0 %
25 4 2.0 %
26 3 1.5 %
27 2 1.0 %
28 1 0.5 %
32 1 0.5 %

202 100 %

Los datos se recolectaron mediante el cuestionario denominado “Análisis de la tutoría de 
acompañamiento académico en tiempos de aislamiento social por COVID-19”, que fue cons-
truido ad hoc para esta investigación. Este  consta de un apartado de datos generales y cinco 
dimensiones de análisis, las cuales se describen en la siguiente tabla de especificaciones.

Las dimensiones del cuestionario fueron constituidas a partir de la revisión de la litera-
tura emergente que salió a la luz durante la primera etapa del cierre de las escuelas derivado 
de la pandemia por COVID-19; para tal efecto, se realizó un análisis de los aspectos más 
señalados entre las investigaciones que surgieron en los primeros 6 meses de la pandemia 
por COVID-19, a partir de lo cual, fueron seleccionadas y definidas las dimensiones que 
se presentan en la tabla de especificaciones, a través del consenso de un grupo que incluyó 
investigadores, profesores tutores y coordinadores de tutoría. El instrumento fue validado a 
través de un juicio en el que participaron 5 expertos en el campo de la educación, la función 
tutorial y la medición, sus observaciones y recomendaciones fueron incorporadas a la versión 
final del instrumento. 
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Tabla 2
Especificaciones del cuestionario “Análisis de la tutoría de acompañamiento académico en 
tiempos de aislamiento social por COVID-19”

Dimensiones Descripción Reactivos
1. Modificaciones en el rol 

del tutor 
Cambios percibidos por los estudiantes en el ejerci-
cio de las funciones básicas del profesorado tutor en 

un contexto virtual con respecto a etapas previas.

Sección 2
Reactivos 1-9

2. Estrategias empleadas en 
las tutorías en la virtualidad

Estrategias predominantes de acompañamiento tu-
torial identificadas por el alumnado en la virtualidad.

Sección 3
Reactivos 10-14

3. Herramientas para el de-
sarrollo de las tutorías en la 

virtualidad

Medios virtuales a través de los cuales se desarro-
llaron las sesiones de tutoría en el periodo de aisla-

miento social por COVID-19

Sección 4
Reactivos 14-21

4. Obstáculos percibidos en 
las tutorías en la virtualidad

Elementos que dificultaron el desarrollo de las sesio-
nes de tutoría de acompañamiento académico en la 

virtualidad.

 Sección 5
Reactivos 22-28

5. Problemáticas abordadas 
en las tutorías desde la vir-

tualidad.

Necesidades que los estudiantes refirieron haber tra-
bajado en las sesiones de tutoría virtual.

Sección 6
Reactivos 29-36

Fuente: Elaboración Propia.

Cabe señalar que, a raíz de la actualidad del tema no se encontraron instrumentos simi-
lares previamente validados y publicados, por lo cual se consideró dar prioridad a la validez 
de contenido derivada del método antes señalado, tomando en consideración las recomen-
daciones de Escobar y Cuervo (2008), por lo que los jueces se enfocaron en los elementos de 
claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de los reactivos y dimensiones; cada una de las 
recomendaciones de los jueces fue analizada, incorporando su valoración y sugerencias a la 
versión final del instrumento. Es importante aclarar que, debido al propósito para el cual fue 
construido el instrumento, que se centró en el análisis de la experiencia y en la descripción de 
las percepciones de los estudiantes de un momento y contexto específicos, no se incluyeron 
procesos adicionales de validación, por lo que esta sería una tarea pendiente en caso de bus-
car replicar el estudio bajo otras circunstancias.

3.2.1 Modificaciones al rol del tutor 

En esta primera dimensión, se indagó sobre la percepción de los alumnos participantes 
con respecto a los cambios en las funciones básicas llevadas a cabo por los profesores tutores 
dentro de los procesos de acompañamiento tutorial, con respecto a momentos previos a las 
medidas de aislamiento social. Los resultados obtenidos se integran en la tabla 3. Es impor-
tante señalar que cada uno de los reactivos hace alusión a funciones ligadas directamente al 
rol del tutor y se encuentran alineados a la normativa institucional del contexto en el que se 
enmarca el estudio.

Como puede observarse, en varias de las funciones se notan porcentajes significativos de 
estudiantes que consideraron que estas acciones se desarrollaron con igual frecuencia que en 
etapas previas. No obstante, se identificó un porcentaje alto de estudiantes que percibieron 
que sus tutores les proporcionaron de modo más frecuente información académico-adminis-
trativa (42.6%), realizaron más seguimiento académico de sus trayectorias escolares (39.1%), 
monitorearon de modo más seguido su estado de salud mental (34.2%), gestionaron apoyo 
con autoridades escolares y otras instancias (29%) y los apoyaron con mayor frecuencia en 
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temas de tipo personal y familiar (28.2%). También, hubo un porcentaje importante de estu-
diantes que consideraron que sus tutores realizaron algo más frecuentemente el monitoreo 
de sus condiciones socioeconómicas (27.2), les orientaron en temas de tipo laboral (25.2%) y 
monitorearon sus condiciones de salud f ísica (23.3). 

Tabla 3
Cambios en las acciones llevadas a cabo por los profesores tutores.

Nunca
F
%

Con menos 
 frecuencia que 

en la
presencialidad 

F 
%

Con igual 
frecuencia que 

en la 
presencialidad

F
%

Algo más 
frecuentemente 

que en la 
presencialidad

F
%

Mucho más 
frecuentemente 

que en la 
presencialidad

F
%

Abordaje de aspectos 
ligados a la salud f ísica

22 33 57 47 43
10.9% 16.3% 28.2% 23.3% 21.3%

Abordaje de aspectos 
ligados a la salud men-

tal

15 17 53 48 69

7.4% 8.4% 26.2% 23.8% 34.2%

Abordaje de aspectos 
ligados a las condicio-
nes socioeconómicas

30 25 61 55 31

14.9% 12.4% 30.2% 27.2% 15.3%

Establecimiento de 
contacto por iniciativa 

del tutor

61 34 55 25 27

30.2% 16.8% 27.2% 12.4% 13.4%

Apoyo en temas de 
tipo personal o familiar

21 31 49 44 57
10.4% 15.3% 24.3% 21.8% 28.2%

Seguimiento acadé-
mico de la trayectoria 

escolar 

11 14 54 44 79

5.4% 6.9% 26.7% 21.8% 39.1%

Informar sobre aspec-
tos académico-admi-

nistrativos

15 14 45 42 86

7.4% 6.9% 22.3% 20.8% 42.6%

Orientación en temas 
ligados al campo labo-

ral

25 19 57 51 50

12.4% 9.4% 28.2% 25.2% 24.8%

Gestión de apoyos ex-
ternos

21 25 51 46 59
10.4% 12.4% 25.2% 22.8% 29.2%

Fuente: Elaboración Propia.

Estas cifras muestran aspectos en los que se modificó la labor de los profesores tutores, 
puede vislumbrarse que hubo retos añadidos a su labor, a raíz de las condiciones de contin-
gencia sanitaria. De modo general, se pone en evidencia que hubo modificaciones importan-
tes en el quehacer tutorial llevado a cabo en un contexto de aislamiento social, de modo que 
los estudiantes perciben aspectos en los que el rol de sus tutores se ajustó en función de las 
necesidades emergentes.
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3.2.2 Estrategias empleadas en las funciones tutoriales

En segundo lugar, el análisis se enfocó en identificar los cambios con respecto a las estra-
tegias utilizadas en las tutorías de acompañamiento académico al alumnado desde la virtuali-
dad; es muy relevante hacer énfasis en que la naturaleza repentina del traslado a la virtualidad 
de los procesos educativos en las universidades, trajo consigo una incertidumbre generali-
zada con respecto al modo de dar continuidad, tanto a los programas educativos, como a 
las actividades complementarias; en el caso de las tutorías de acompañamiento académico, 
pese a quedar muy clara su utilidad y la relevancia de continuar su implementación, no se 
tenía certeza sobre las estrategias más adecuadas para tal efecto. De modo general, aunque 
se percibe que un porcentaje significativo de estudiantes reportó no identificar cambios, el 
42.1% señaló un incremento en las sesiones de tutoría individual, el 20.8% refirió una mayor 
vinculación con el área de control escolar y el 20.3% afirmó que se realizó de modo mucho 
más frecuente la vinculación con la Secretaría Académica, como parte de quehacer tutorial. 

Por otro lado, el 43.6% de los estudiantes indicó que no se desarrollaron tutorías grupa-
les suficientes y el 21.3% señaló que no se realizó la canalización a los servicios psicológicos 
especializados. Estos son aspectos que claramente constituyen áreas de atención prioritaria 
para fortalecer los procesos de apoyo tutorial; llama especialmente la atención lo referente a 
derivar a los estudiantes que lo requieren a los servicios de apoyo disponibles en la universi-
dad, específicamente esto resulta relevante ante la proliferación de problemáticas de índole 
socioemocional en este periodo y las potenciales consecuencias en la salud mental del estu-
diantado.

3.2.3 Herramientas utilizadas para brindar tutoría en la virtualidad

En tercer lugar, se exploró acerca de los medios a través de los cuales se llevó a cabo el 
seguimiento tutorial. Como suceso ligado al periodo de aislamiento social, se detonó la ne-
cesidad de incorporar diversas herramientas y aplicaciones al ámbito educativo, aún sin que 
todos los agentes implicados contaran con la habilitación suficiente. En el caso del quehacer 
tutorial, resultó importante conocer cuáles fueron los medios más empleados para el encuen-
tro con los estudiantes, así se identificó con claridad que las herramientas más empleadas 
fueron el Microsoft Teams y el correo electrónico, ambos medios están considerados como 
canales institucionales de comunicación por la universidad en la que se enmarca esta investi-
gación. También destacó el WhatsApp como herramienta utilizada en estas funciones.
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Figura 2
Herramientas para las tutorías virtuales 

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, como puede observarse en la figura 2, fue mucho menos frecuente el uso 
de otras herramientas similares consideradas en este estudio. 

3.2.4 Obstáculos percibidos en la práctica de las tutorías en la virtualidad

En cuarto lugar, el análisis de resultados se centró en indagar sobre los obstáculos perci-
bidos por los estudiantes en la acción tutorial en la virtualidad. De los aspectos tomados en 
cuenta en el estudio, se pudo notar que la mayoría de los estudiantes participantes no los per-
cibieron como obstáculos que afectaran el desarrollo de las funciones tutoriales. Los aspectos 
que fueron menos percibidos como obstáculos para los participantes fueron la habilitación 
tecnológica insuficiente de tutores y tutorados y la falta de disponibilidad de tutor.

Figura 3
Obstáculos en la acción tutorial

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los elementos en los que más estudiantes coincidieron que fueron osbtáculos, 
resaltan las dificultades de organización del tiempo en los tutorados y su falta de disponi-
bilidad, así como las dificultades de conectividad a Internet. En el primero de los casos, se 
puede catalogar como un obstáculo intrínseco a los estudiantes, con un posible vínculo con 
el resultado referente al valor que otorgan a las tutorías, mientras que las dificultades de co-
nectividad a internet son un factor externo, que se liga a aspectos de índole socioeconómico 
y de acceso a la tecnología.

3.2.5 Problemáticas abordadas en las sesiones de tutoría en la virtualidad

Para finalizar, se centró la atención de este estudio en las problemáticas presentes en el 
alumnado que fueron abordadas en las sesiones de tutoría desde la virtualidad, con el objetivo 
de comprender mejor la situación de los estudiantes, así como los retos enfrentados por los 
profesores en el ejercicio de sus funciones tutoriales en este periodo de tiempo.

Figura 4
Problemáticas presentes en el estudiantado

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la figura, las dificultades ligadas al manejo de emociones ante 
la pandemia fueron las más relevantes, ya que el 38.7% de los estudiantes señaló que esta fue 
una de las temáticas que se abordaron en sus sesiones de tutoría. Asimismo, la disminución 
de la motivación académica del alumnado resaltó entre los resultados, puesto que el 38.1% de 
los estudiantes refirió que en las tutorías se trabajó con esta necesidad.

También es relevante mencionar las dificultades económicas derivadas de la pandemia y 
las dificultades para el aprendizaje virtual como obstáculos importantes que se trabajaron en 
las tutorías virtuales, de acuerdo con lo que afirma el 32.2% y el 31.7% de los participantes, 
respectivamente. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de estudios previos y permiten comprender 
de modo más preciso, las necesidades presentes en los estudiantes en el periodo de aislamien-
to social, mientras que muestran la relevancia de la tutoría como un espacio en el que los 
estudiantes pudieron expresar sus preocupaciones en torno a tales situaciones. 

Para finalizar, es relevante mencionar que el 76% de los estudiantes participantes señala-
ron estar satisfechos con su experiencia en las tutorías virtuales, lo cual pone de manifiesto 
que la virtualidad no afectó la percepción de los estudiantes con respecto a la contribución de 
esta estrategia en su experiencia formativa. 
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4. Discusión

En este apartado final se presentan algunas de las conclusiones más relevantes deriva-
das de la experiencia expuesta en el presente artículo, asimismo, de discuten los principales 
hallazgos y reflexiones a la luz de las ideas de otros investigadores que han trabajando en 
torno a esta temática. Así, los resultados de esta experiencia corroboran la importancia de la 
tutoría en el nivel educativo superior como una estrategia de apoyo ante las necesidades del 
estudiantado, encontrándose así coincidencia con estudios previos (Ceniz et al., 2020; Parra 
et al., 2018; Yon y Hernández, 2019), lo cual se ha puesto aún más en relieve por los cambios 
suscitados en la pandemia. Al respecto, Scorsolini-Comin (2020), señala que la experiencia 
de la tutoría desde la virtualidad porporciona un espacio importante para el desarrollo de la 
identidad profesional, puesto que invita a la escucha permanente del estudiante universita-
rio, promoviendo una educación integral y más humanizada, al favorecer el intercambio de 
emociones y experiencias.

Al respecto, es necesario enfatizar en que el valor que se le otorga a la tutoría puede variar 
de un agente a otro, existiendo diferencias relevantes en cómo es percibida por estudiantes 
y profesores, esto coincide con los resultados de diversos estudios enmarcados en el nivel 
superior, por ejemplo, Gargallo et al. (2019), Carranza et al. (2020), Klug y Peralta (2019), 
Alcivar y Gorozabel (2018). Esto tiene implicaciones directas en el nivel de compromiso de 
los actores ligados a la tutoría, lo que puede contribuir a explicar las particularidades en las 
que se enmarca esta relación profesional.

También ha sido posible identificar el rol del tutor como un constructo cambiante que 
debe adaptarse a las situaciones emergentes, a fin de mantener su vigencia, pertinencia e 
impacto, en función de las finalidades planteadas para esta función docente. Esto es suma-
mente importante porque lleva a repensar el perfil del tutor en función de su sensibilidad 
para identificar las necesidades prioritarias en el alumnado y sus competencias profesionales 
para adaptar su acción a las circunstancias imperantes. Adicionalmente, se debe mencionar 
que, lo anterior guarda relación con las ideas de Carmo y Pádua (2019), quienes señalan que 
el traslado de la tutoría presencial a la virtual otorga al docente un papel primordial, al ser 
quien acompaña, orienta, motiva y evalúa a los estudiantes en sus actividades académicas.

Por otro lado, pudo notarse que hubo cambios importantes en las estrategias y medios 
empleados para dar continuidad al acompañamiento tutorial de los estudiantes en la situa-
ción de confinamiento, sin que esto afectara los objetivos centrales y la esencia de esta labor. 
Estos resultados coinciden con las ideas de Díaz (2021), quien señala que, en este panorama 
adverso, era relevante que los estudiantes contaran con el apoyo de su tutor, por lo cual fue 
indispensable para las instituciones educativas extender el uso de herramientas de colabo-
ración como ZOOM, Google Meet y Microsoft Teams, así como también las redes sociales 
como Facebook o Whatsapp.

Complementando estas ideas, Martínez et al. (2016), señalan que no es tan importante la 
modalidad sino el nivel de compromiso de los agentes implicados en esta función. Entonces, 
la relevancia de lo previo radica en poner de manifiesto que la tutoría es una función flexible 
y con potencial de ser adaptada a los cambios, lo cual dependerá directamente de los com-
promisos institucionales, de la disposición de los tutores y del interés de los estudiantes ante 
este servicio.

Con respecto a las problemáticas abordadas en las sesiones de tutoría en esta etapa, los 
resultados muestran que el abanico de necesidades presentes en el alumnado en esta etapa 
de pandemia se diversificó, añadiento a la labor tutorial nuevos retos; la concordancia con 
los hallazgos de la UNESCO (2021) y de la CEPAL-UNESCO (2020), discutidos previamente 
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es claramente perceptible. En la misma línea, se puede señalar que poner de manifiesto las 
problemáticas sobre las que los estudiantes buscan apoyo a través de las sesiones de tutoría, 
permite entender mejor los retos que enfrenta el profesorado que desempeña esta función, 
así como las necesidades de capacitación continua para desempeñar este rol.

De modo adicional, los resultados de la satisfacción manifestada por los estudiantes ante 
las tutorías de acompañamiento académico en la virtualidad abren el panorama sobre el po-
tencial que existe para incorporar elementos nuevos al trabajo ya existente, de modo que se 
permita una diversificación de las estrategias y medios, añadiendo a las tutorías un carácter 
innovador, acorde a los cambios de las comunidades educativas actuales. Algunos estudios 
recientes han confirmado el nivel de aceptación de este tipo de tutoría en la época de confina-
miento y ante la nueva normalidad, por ejemplo, Guzmán et al. (2021), Arakaki et al. (2020),  
Alcocer et al. (2021) y Calderón et al. (2020). Esto va de la mano con lo que afirma Díaz 
(2021), con respecto a que, en la realidad contemporánea la tutoría y la tecnología pueden 
combinarse de modo positivo para la atención a los estudiantes; es decir, no se trata de una 
nueva tutoría, sino de la incorporación innovadora de medios tecnológicos que coadyuven a 
alcanzar los fines esenciales de la práctica tutorial.

Por último, es muy relevante señalar que este estudio integra la perspectiva de uno de los 
agentes más importantes en la relación tutorial, sin embargo, queda sobre la mesa la nece-
sidad de indagar en el punto de vista del profesorado, de modo que la ecuación quede más 
completa. Por otro lado, los resultados de este estudio dejan ver parcialmente algunas de las 
necesidades prioritarias de los estudiantes durante el periodo de confinamiento y cómo la tu-
toría fungió como un espacio para tratar asuntos de índole académica y personal; al respecto, 
será importante dar continuidad a esta línea de investigación en futuros trabajos en los que se 
aborden las problemáticas emergentes en las que la tutoría pueda incidir en la nueva norma-
lidad, de modo que se puedan emprender acciones dentro de los planeas de acción tutorial, 
con énfasis especial en la habilitación y actualización del profesorado que ejerce esta función.
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