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Resumen 

El Programa Alcanzando el Éxito en Secundaria (PAES) brinda tutorías a adolescentes con bajo 
rendimiento académico, el objetivo de este trabajo fue describir su adaptación a la modalidad 
remota, en términos de las prácticas efectivas e inconvenientes que los tutores experimentaron. Se 
optó por una metodología de investigación cualitativa con un enfoque de estudio de caso 
intrínseco. Los participantes fueron cinco tutores en formación y un egresado. La unidad de 
análisis fue el discurso de los tutores en bitácora general, bitácoras personales y cinco entrevistas 
semiestructuradas, configurando un corpus de 398 páginas. Se identificaron 9 temas emergentes 
agrupados en tres grandes categorías: despliegue de competencias de los tutores, problemas de 
infraestructura y beneficios de la tutoría remota. Se encuentra que el modelo de formación 
posibilitó su adaptación remota además de procurar ciertas condiciones para constituir una 
alternativa al acompañamiento presencial. 
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Abstract 

The Achieving Success in High School Program (PAES) provides tutoring to adolescents with 
low academic performance, the objective of this paper was to describe its adaptation to the 
remote modality, in terms of the effective practices and drawbacks experienced by the tutors. A 
qualitative research methodology with an intrinsic case study approach was chosen. The 
participants were five tutors in training and one graduate. The unit of analysis was the tutors' 
discourse in general logs, personal logs and five semi-structured interviews, forming a corpus of 
398 pages. 
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Nine emerging themes were identified, grouped into three broad categories: deployment of 
tutors' competencies, infrastructure problems and benefits of remote tutoring. It was found 
that the training model made remote adaptation possible, in addition to providing certain 
conditions to constitute an alternative to face-to-face tutoring. 

a figura del tutor es antigua, las personas con mayor edad y formación eran guías de los más 
jóvenes en los roles a desempeñar en la comunidad. Idea retomada sobre todo en la educación, 
donde el tutor acompaña a los estudiantes, propiciando su desarrollo psicosocial, cuyos ejes de 
acción son el cumplimiento de objetivos académicos y personales (Espinoza & Ricaldi, 2018; López 

et al., 2021; Ocampo et al., 2021). 
En México la tutoría está en el ámbito académico a inicios del siglo XXI, como todo proceso, se fue 

implementando de forma gradual en los diferentes niveles, teniendo mayor presencia en el sistema de 
educación superior y en menor grado en educación media superior y básica. Las tutorías en la educación 
secundaria comenzaron en el 2006 con la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), 
entendiéndolas como un espacio para escuchar y orientar a los estudiantes en términos de su desarrollo 
integral, todo esto, en una hora a la semana a cargo de profesores de asignatura que frecuentemente no 
habían constituido un conocimiento amplio acerca del plan de acción tutorial (Saldaña, 2017; INEE, 2014). 
La última modificación fue en el 2011 quedando bajo el nombre de “Espacio Curricular de Tutoría” (ECT) 
en donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) agregó lineamientos de implementación, aspirando a 
brindar un espacio flexible en función de las particularidades de cada grupo (Torices, 2017).  En secundaria 
los tutores que estén frente al grupo deben contar con ciertos atributos y conocimientos, además de tener la 
capacidad de diálogo con los diferentes agentes educativos cercanos a sus estudiantes, por tanto, se espera 
sea un buen mediador y conciliar en conflictos. Todo ello en el ámbito de la política educativa, pero en la 
realidad las escuelas buscan cumplir como les es posible el trabajo del ECT, donde no precisamente se 
realizan a cabalidad las metas (Gómez et al., 2014; Ocampo et al., 2021).  

El PAES es un programa de formación especializada en el ámbito de problemas de aprendizaje 
surgido en 1999 como una sede del Programa de Maestría en Psicología Escolar (PREPSE) el cual propone 
una formación flexible en constante actualización acorde a los avances disciplinarios y las demandas 
laborales. Si bien Flores (2006) estableció las líneas del PAES en términos de formación profesional de 
psicólogos escolares en posgrado, también es cierto que después de dos décadas de funcionamiento estas 
líneas se han enriquecido con el uso de tecnologías, la evolución de la ciencia de la Psicología y los 
conocimientos sobre dificultades de aprendizaje generados (Corno & Anderman, 2015; Jiménez et al., 
2009). Por lo cual, se ha consolidado y ampliado el apoyo a estudiantes de secundaria que manifiestan 
dificultades de aprendizaje, al preparar profesionales a nivel pre y posgrado a través de un modelo llamado 
MAPLS (Modelo de Aprendizaje Profesional en Línea y Situado) (Flores y Guzmán-Cedillo, 2017) y el 
desarrollo de investigaciones útiles tanto para psicólogos como para otros profesionales en el campo de la 
atención educativa y que desde 2017 se comparten en un sitio web2 . 

Son cuatro los marcos referenciales que dan las bases conceptuales al PAES. En principio, tener 
una visión positiva de lo que sucede al adolescente como una persona en proceso de desarrollo en cuanto a 
sus decisiones y acciones (Rivas, 2018). En segundo lugar, los problemas de aprendizaje se plantean como 
una situación ya sea conductual, de neurodesarrollo o dificultades específicas en los procesos de lectura, 
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resolución de problemas matemáticos y escritura que interfieren en sus logros y rendimiento académico. 
En tercer lugar, se encuentra la autorregulación como meta del programa al mostrarle al adolescente sus 
recursos para dirigir su propio aprendizaje. Finalmente, el modelo de resiliencia enfatiza la 
potencialización y transferencia de recursos a circunstancias que parecieran insuperables. Estos 
fundamentos conforman la base teórica del modelo de tutoría en términos de su implementación y la 
profesionalización de la actividad tutorial.
 Es importante señalar, que este trabajo sucede en el contexto de la crisis sanitaria por COVID 19. 
En México en el mes de marzo del 2020 las escuelas debían responder a la contingencia sanitaria y por 
ello migraron de un modelo presencial a la virtualidad, a este tipo de educación se le conoció como 
educación remota emergente (Cabrales et al., 2020; Crespo, 2021). Debido a que responde a una 
situación difícil y excepcional; es una solución inmediata, y después regresar a la situación previa a la 
circunstancia difícil. Se distingue de educación a distancia debido a que está ultima implica un campo 
interdisciplinario de la tecnología, el diseño instruccional, el diseño multimedia, la experiencia y el 
conocimiento del contenido.
 La tutoría en PAES también enfrentó la dificultad de no realizarse de forma presencial, pero los 
adolescentes seguían necesitando del acompañamiento, así como los tutores continuaban los programas 
de formación profesional.  Por lo que la pregunta de investigación fue: ¿Cómo se adaptó el 
acompañamiento tutorial del PAES a una modalidad remota durante la contingencia sanitaria de 
COVID-19? Siendo el objetivo principal describir la adaptación del acompañamiento tutorial para 
adolescentes con problemas en el aprendizaje a una modalidad remota, en términos de las prácticas 
efectivas y los inconvenientes que los tutores experimentaron.

Método
 Se realizó una investigación de carácter cualitativo recopilando información descriptiva derivada 
del lenguaje oral y escrito de tutores en PAES, por ello el enfoque fue un estudio de caso intrínseco 
(Stake, 1998; Quecedo & Castaño, 2002). 
 Participantes. 
 Dado el enfoque, el investigador utiliza las estrategias de muestreo convenientes (Creswell & 
Poth, 2016), por tal motivo, los informantes clave fueron los cinco tutores durante la pandemia (4 de 
posgrado y 1 de pregrado).  Además, por considerar su experiencia en la tutoría a distancia, el uso de 
recursos tecnológicos en educación y en el diseño instruccional, se entrevistó a un tutor egresado de 
maestría. Asimismo, se siguieron los estándares de calidad de artículos de investigación de la vertiente 
cualitativa de la Asociación Americana de Psicología (Levit, 2018). Debido a que se trabajó con 
entrevistas utilizando Zoom, se emplearon los tres elementos éticos definidos por Álvarez-Gayou (2003): 
consentimiento informado, confidencialidad y supervisión del investigador. 
 Unidad de análisis.
  De acuerdo con Rodríguez et al. (1999), el estudio de caso único puede presentar varias unidades 
de análisis, aquí, se utilizan las cinco bitácoras de los informantes, la bitácora grupal escrita en cada 
sesión de casos, además, de la transcripción de las cinco entrevistas semiestructuradas cuyo tiempo total 
de grabación fue de 6 horas 30 minutos de audio. Conformando así un corpus de 398 páginas. 
Técnicas de recolección de datos y software utilizados. El estudio de caso involucró análisis de 
documentos, por ello para recabar, organizar, almacenar y analizar la información obtenida de las 
bitácoras y entrevistas se utilizaron diferentes softwares: Google Docs, procesador de textos utilizado por 
el fácil acceso y la edición en tiempo real; Microsoft Word, para transcribir las entrevistas; Zoom 
utilizado con las entrevistas semiestructuradas; Audacity para procesar los audios; QDA Miner para la 
codificación y análisis.
Páginas: 1-12
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Bautista (2011) define la entrevista semiestructurada como una conversación libre, donde el 
entrevistador se guía de preguntas abiertas, reflexivas y circulares, su importancia en esta investigación 
recayó en que revelaron categorías de interés sobre conductas y fases críticas en la tutoría. Con base en 
el análisis del discurso manifiesto en las bitácoras, se desarrolló un guion que después de ser revisado, 
discutido y reestructurado se constituyó de tres secciones: la presentación tanto del entrevistador como 
del estudio, la conversación sobre ¿cómo es que llevó la tutoría; sus inconvenientes y las prácticas 
efectivas?  señalando la importancia de conocer sus puntos de vista. Además del cierre y preguntas 
sobre tecnología o las competencias del tutor. Asimismo, la transcripción fue entendida como 
construcciones interpretativas, siendo esto parte del proceso de validez que refiere Kvale (2011).

 Procedimiento y análisis de datos. 
Para las entrevistas: se contactó a las tutoras vía WhatsApp comentando sobre las entrevistas y 

la importancia de su participación para la comprensión del programa remoto. Acordados los horarios y 
explicar los objetivos de la investigación con las cuatro tutoras, se contactó al tutor experto. El 
procedimiento para realizar las entrevistas en los cinco casos fue prototípico: se agendaba el día y hora, 
después se mandaba recordatorio un día antes de la fecha y diez minutos antes. Las entrevistas se 
hicieron por videollamada. Al inicio de la reunión después de la presentación, se pidió autorización 
escrita para grabar
personales.  Una ve
transcripción en W

El análisis 
notas, pasando por
en dos momentos: 
perseguido y así es
entrevistas, como c
Rodríguez et al., (1
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 en video la entrevista, dejando claro el uso de seudónimos para proteger sus datos 
z finalizada cada entrevista en Audacity se identificaron posibles ruidos para la 
ord, se añadieron al programa QDA miner.

estuvo presente en todo momento, desde la fase de integración al PAES y toma de 
 el planteamiento del problema hasta la recogida y análisis de información. Consistió 
primero el análisis vertical de las bitácoras (Sayago, 2014) en términos del objetivo 
tablecer los temas emergentes para después discutirlos; segundo el análisis de las 
asos individuales. Para la reducción de datos se tomaron los pasos propuestos por 
999) para la información textual:
ión de unidades: se segmentaron de forma relevante, significativa y por criterio 
n del significado abordado, por lo que el análisis se enfocó en buscar indicadores en 
mo se realizaron las sesiones. 
ación de unidades: las unidades o fragmentos del discurso se clasificaron con un 
uctivo al construir conceptos, proponiendo así, categorías que pudiesen cubrir cada 

ación de las categorías: se dio lugar a dimensiones más grandes que facilitaron 
o alrededor de los datos, en consecuencia, refinar las categorías. Durante este 
ban en profundidad los datos para llegar a un acuerdo en su definición y 
eron un total de cinco ajustes. Finalmente, la verificación de los datos consistió en la 
rpretaciones y significados que los tutores expresaron en su discurso. Para esta 

ó en cuenta la triangulación metodológica de técnicas de recolección de datos e 
erivaron en 720 extractos ubicados en las categorías.

Resultados
 el discurso de los tutores en los diferentes documentos se identificaron tres 
liegue de competencias profesionales del tutor en la actividad, 2. Problemas de 

. Beneficios de la tutoría vía remota. Estas muestran el acompañamiento tutorial de 
emota. De las primeras dos se derivaron subcategorías definidas y explicadas en las 
ue se muestra su definición acompañada de un ejemplo del discurso.
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 Tabla 1
 Competencias profesionales desplegadas por el tutor

Páginas: 1-12
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Al desplegar las competencias el tutor buscó establecer una relación afectiva con los 
adolescentes, construyó un clima de confianza, ofreciendo retroalimentación ante sus logros e 
identificó el estado emocional, atencional o físico en el que se encontraban. Estas acciones fueron 
claves en la construcción de ambientes que repercutieron en la confianza de sí mismos, el uso de 
herramientas y las estrategias, ante las adversidades escolares que vivían (Daleth 2020; Scoloveno, 
2018), las cuales se hicieron presentes en las videollamadas, llamadas telefónicas o conversaciones 
vía chat.  Esto se ha mencionado en investigaciones anteriores, al señalar la importancia de la 
empatía y la construcción de un vínculo en la comunicación con el tutorado en las sesiones remotas 
(Álvarez, 2021; Espinoza & Ricaldi, 2018 y Prieto, 2012). Godoy (2020) lo refiere en su propuesta 
“compensar la falta de presencialidad y el contacto humano es algo que el ambiente virtual de 
aprendizaje no es capaz de lograr por sí mismo […]” (pág. 29).  

Construida la alianza, fue más fácil lograr acuerdos con los adolescentes, lo que ayuda a la 
planificación y el monitoreo de actividades académicas en la cuenta classroom creada en las 
secundarias a partir de la pandemia, situación que un adolescente no hacía de manera sencilla. 
Permitirles que aprendan a decidir cuál actividad y cómo la llevaban a cabo, considerando sus 
propias experiencias y competencias académicas, tiene que ver con el proceso de autorregulación 
que se busca promover en ellos. Panadero y Alonso (2014) señalan que cuando los alumnos están 
frente a una meta, aún propuesta por ellos mismos, le es complicado alcanzarla “porque no poseen 
un plan que pueda servirles de guía” (pág. 13). De ahí que los modelos, ya sean tutores o pares, 
ayudaban a su desarrollo en cada sesión. Esto que se construyó desde el respeto a las decisiones del 
adolescente, puesto que, desde la perspectiva del estudiante, cuando se veía forzado o las actividades 
eran impuesta no hacían (López et al., 2021).  

El andamiaje fue crucial durante todo el proceso de tutoría ya sea en un día particular o del 
proceso general de acompañamiento. Es una competencia del tutor que se presenta en diferentes 
actividades académicas, basándose en la observación de las habilidades y procesos del estudiante 
para determinar los pasos a llevar a cabo en el acompañamiento de la resolución del “desafío” 
académico (examen, exposición, cuestionario, etc.). De diferentes maneras los tutores brindaron 
apoyos que permitieran a los adolescentes involucrarse en la actividad académica. El uso de medios 
tecnológicos se reporta en investigaciones sobre la tutoría en condiciones de emergencia, donde se 
evidenciaron propuestas de resolución para dar los andamios (Núñez et al., 2021; Suárez et al., 2021).

Al resaltar el valor de los logros del adolescente y llegar a acuerdos para su adaptación al 
ambiente escolar, se buscan posibilidades de que los profesores brinden ayudas específicas al 
estudiante. Para ello, es clave la comunicación con los profesionales en el área de psicopedagogía, 
orientación o UDEEEI (Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva) que permitió a los 
tutores del PAES enfrentarse a diversas situaciones de comprensión y colaboración con personas que 
en principio muestran temor de ser evaluados en su labor.  En la medida que los tutores despliegan 
diferentes habilidades y conocimientos, así como el reconocimiento al personal de la escuela, 
iniciaron una conversación fluida en pro de favorecer el desarrollo integral del adolescente, meta 
primordial para los tutores y el personal en las instituciones. Al respecto, diferentes autores señalan 
ese rol de portavoz de los requerimientos del aprendiz (Álvarez, 2021; Gómez et al., 2014).

Es importante mencionar que especialmente en las bitácoras personales se manifestaron 
pensamientos con respecto a la actividad profesional como especialistas en la tutoría, esto concuerda 
con lo señalado por Schön (en Tardif & Nunez, 2018), pues, una habilidad del profesional educativo 
es la forma en cómo maneja y resuelve problemas que se presentan antes, durante y después de su 
práctica profesional, de tal manera que esto describe el proceso por el cual el profesional estaba en 
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constante mejoramiento de su actuar. En los ejemplos se observa que los profesionales asumieron 
su desconocimiento, o aspectos a mejorar, para ello dieron cuenta del problema, tomaron 
distancia, se cuestionaron e incluso se reprendieron. 

El tutor también desarrolló procesos de resiliencia al enfocarse en los aspectos de 
aprendizaje mostrados por el estudiante más allá de lo que no puede hacer y cuestionarse sobre 
¿cómo brindar andamios necesarios? Cuando logra debatir en ese nivel y comentarlo en las 
sesiones de caso, manifiesta la capacidad de reflexionar sobre su práctica. Villalobos y Assaél (2018) 
señalan que estos procesos resilientes tienen que ver con aspectos personales, sociales y 
organizativos. Además, el PAES nutre una comunidad de práctica, por lo que también la 
supervisora y la asesora del programa tuvieron relevancia para favorecer este ambiente resiliente.  

Con respecto a los problemas de infraestructura, esta categoría hizo referencia a los 
inconvenientes presentados de tipo físico o tecnológico durante las sesiones de tutoría. En los 
extractos de la tabla 2 puede notarse que en la tutoría remota se señalaban una serie de dificultades 
en términos del espacio físico o la comunicación a distancia. 

Tabla 2
Problemas de infraestructura 

Páginas: 1-12
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 El principal problema reportado fueron las distracciones de los adolescentes y los tutores, pues 
había quienes tomaban sesiones en la sala y compartían espacio, situación usual en los diferentes niveles 
académicos con respecto al cambio abrupto en la pandemia (Crespo, 2021; Díaz, 2005; Hodges et al., 
2020; Pineda & Ruiz, 2021).  Los tutores buscaron la manera de disminuir los distractores, y promover 
que el adolescente también buscara soluciones de acuerdo con las dificultades de ese momento. Estos 
resultados concuerdan con lo reportado por García (2021). 

La última categoría encontrada: beneficios de llevar la tutoría de forma remota se definió como 
las ventajas al utilizar las TIC para realizar las sesiones de acompañamiento vía remota y en donde 
reportaron un espacio del cual se apropiaron progresivamente. Lo que derivó en una competencia 
entendida como flexibilidad tecnológica que les permitió la visualización de una oportunidad para la 
tutoría y dar el seguimiento del estudiante por medio de programas o aplicaciones soportadas por 
Internet. De esta manera se modificó la interacción, el tiempo, el lugar, el ritmo y uso de recursos ya sea 
de forma sincrónica o asincrónica que mejor se adaptó a las necesidades y rutas de aprendizaje de los 
adolescentes, ejemplo: (22/10/2021): “…Parece que no tiene el libro de historia, por lo cual le fui 
indicando como consultar sus libros desde la página de aprende en casa, le gustó mucho (el formato de 
cambiar páginas del libro digital). Y planteamos las preguntas en el drive para que ella desde ahí 
contestará de una vez ....”.  

De tal manera que las decisiones se tomaban en función de las necesidades de los adolescentes 
en términos del tipo de recursos tecnológicos con los que contaba el tutorado, la estabilidad de 
conexión, o si el dispositivo soportaba videollamadas, si las llamadas eran estables o la mensajería a 
través de Telegram era posible. En un caso se usó GoogleMeet debido a que el tutorado estaba más 
familiarizado.  Cuando se llevaban sesiones por videollamada o mensajería y llegaba a fallar el internet, 
buscaban alternativas, Otra oportunidad reportada fue la diversificación de horarios, y si bien se siguió 
acompañando durante dos horas por sesión, cuando las tutoras acompañaban a más de un tutorado les 
asignaban horarios diferentes de acuerdo con sus características y condiciones, pues algunos no podían 
estar en Zoom, o solo llevaban sus sesiones a través de WhatsApp. Un aspecto que se ha encontrado en 
cuanto a las clases remotas en la crisis sanitaria es que se tomase en cuenta el factor fatiga que provoca el 
estar frente a una cámara o dispositivo en tiempo real (Wiederhold, 2020). Por lo que, algo a considerar 
en esta modalidad, es el tiempo asignado y frente a la pantalla para el acompañamiento tutorial.  

Conclusiones

Algo que no se había reportado en los estudios, es la capacidad del profesional reflexivo, 
actividad que se hace presente cuando los tutores plasman sus pensamientos en sus bitácoras y se 
reúnen en la discusión de casos con sus demás colegas. En ese sentido se considera importante seguir 
nutriendo el modelo formativo al indagar con más profundidad sobre esta competencia, pues si bien es 
parte de la pertenencia a una comunidad de práctica, es importante definir el impacto que esta tiene en 
su desarrollo profesional dentro y fuera de las tutorías, tanto en el formato remoto como presencial.  

Se identificaron los inconvenientes preponderantes y las formas de resolverlos; como lo fue la 
identificación de las aplicaciones con menos uso de datos; el uso de capturas de pantallas o fotos para 
mostrar procedimientos; entablar acuerdos con la familia para que se respetara dentro de la casa un 
espacio donde pudiera tomar sus sesiones de tutoría sin interrupciones, etc.  Al final, (la flexibilidad 
tecnológica) fue una forma de resolver los inconvenientes que se presentaron, y fue comprendida como 
parte de las competencias que desarrollaba el tutor en formación y suman a la “caja de herramientas” 
para dar soluciones a los problemas al realizar las tutorías de forma remota.

En cuanto a la viabilidad de llevar a cabo las sesiones totalmente vía remota, se sugiere hacer 
más investigación, pues si bien aquí se describe y reporta lo vivido por las tutoras, una limitante fue no 
indagar sobre lo que significó para los tutorados, las familias y la escuela y así poder triangular de esa 
otra manera la información.



La formación profesional de tutores en la 
modalidad remota: el caso del PAES 9

Con base en lo presentado se muestra una descripción del acompañamiento tutorial en formato 
remoto, que además manifiesta los fundamentos que tiene el PAES, desde cómo los tutores perciben a 
los adolescentes, la meta de promover procesos de autorregulación, mismos que se potencializan en un 
ambiente positivo generado en tutoría. Por ello, es necesario subrayar que el despliegue de competencias 
fue posible en gran medida por el modelo de formación profesional (el MAPLS). Así, se encontró que los 
tutores al estar en un programa profesionalizante con el soporte que le brinda la comunidad de práctica 
que constituyen, lograron sortear las diferentes vicisitudes que surgieron durante sus sesiones debido a 
que existía una serie de bases establecidas y que continúan enriqueciéndose con los conocimientos de las 
ciencias educativas, la tutoría y el trabajo desarrollado al interno. Se hace hincapié en los fundamentos 
teóricos-metodológicos, debido a que en todo momento las tutoras en formación hicieron referencia a 
ellos implícitamente, mismos que también se fueron señalados en el discurso del tutor experto que, 
egresado y laborando en otras instituciones, continúa también aplicando su acompañamiento tutorial.

Con lo que se concluye que la tutoría remota es posible gracias al despliegue de una serie de 
competencias durante el acompañamiento tutorial. Lo que abre la posibilidad de que sea una alternativa 
al servicio presencial más allá de la emergencia.
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