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PRESENTACIÓN

Durante la pandemia de COVID-19, 165 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe se vieron 
abruptamente desconectados de la educación, afectando el tiempo destinado al estudio por parte de los es-
tudiantes, e incrementando el riesgo de abandono, la exclusión educativa y las oportunidades de aprendizaje. 
La falta de presencialidad durante plazos extendidos en la mayoría de los países está teniendo un impacto im-
portante en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Desde el desarrollo en la primera infancia, 
pasando por las destrezas básicas y habilidades blandas en la primaria y secundaria, hasta la adquisición de 
competencias para la vida y el mundo laboral se han visto afectados por el vacío que la interrupción del servicio 
educativo y la educación remota de emergencia está dejando. A la par de ello, la falta de apoyo socioemocional 
ha impactado a millones de estudiantes que no están logrando desarrollarse plenamente y alcanzar su poten-
cial como personas. La desvinculación escolar y la insuficiencia en los aprendizajes están entre los principales 
desafíos que los centros educativos están enfrentando en 2022 y a los que tendrán que seguir respondiendo 
en el corto plazo.
La magnitud del desafío requiere soluciones que sean efectivas, de bajo costo para movilizar los recursos 
existentes en contextos de restricciones fiscales, y que tengan resultados a corto plazo. Este último punto en 
particular es clave. Estamos ante una emergencia educativa; una característica clave de cualquier intervención 
que se implemente es su inmediatez: sus resultados tienen que materializarse rápido. Si niñas, niños y jóvenes 
no observan una mejora significativa en sus aprendizajes y trayectorias educativas en el corto plazo se desvin-
cularán de la escuela y perderemos una generación. 
En esa línea de respuestas, varios países propiciaron tutorías en forma remota, hibrida e incluso presencial—
una vez que fue posible retornar a la presencialidad—con muy buenos resultados, logrando mejorar significati-
vamente los aprendizajes de los alumnos, y presentándose como una oportunidad para promover la recupera-
ción y la aceleración de los aprendizajes.
La región cuenta con una amplia experiencia en programas de tutorías. De hecho, la Red Latinoamericana por 
la Educación (REDUCA), conformada por organizaciones de 16 países de América Latina, junto a otras diversas 
organizaciones, ha venido desarrollando una línea de trabajo que permite recuperar los aprendizajes no alcan-
zados y acelerar el ritmo en el desarrollo de competencias para cada nivel y grado.
Los programas de tutorías tienen distintas características, dependiendo de la frecuencia semanal, el perfil del 
tutor, el modo de entrega (virtual, presencial o híbrido) y los contenidos a trabajar. Independientemente del 
formato, la evidencia existente documenta el enorme potencial con que cuentan las tutorías para la recupera-
ción y aceleración de aprendizajes. Los programas de tutorías proporcionan mayor tiempo de enseñanza a los 
estudiantes; posibilitan la personalización del aprendizaje en función de las necesidades de cada estudiante; 
promueven el desarrollo de nuevas pedagogías y estrategias de enseñanza. Esto es posible gracias al trabajo 
con un número reducido de estudiantes o en forma individual. Las tutorías contribuyen además al desarrollo de 
vínculos entre el tutor y el estudiante que favorecen el desarrollo socioemocional del estudiante y los procesos 
de aprendizaje.
Desde el BID, estamos apoyando programas de tutorías para la aceleración de aprendizaje en Guanajuato y Ta-
basco (México), Guatemala, El Salvador y en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza (Argentina). A su vez, tene-
mos previsto acompañar la implementación de nuevos programas de tutorías en formatos remotos o híbridos 
en Honduras, Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Paraguay y Uruguay. El trabajo realizado 
hasta el momento ha permitido construir sinergias y darles mayor visibilidad a algunas de las iniciativas que ya 
se venían realizando en la región, a partir del desarrollo de Encuentros Regionales, blogs y publicaciones. 
El Relevamiento de los distintos programas de tutorías a nivel regional que se presenta a continuación, fue 
realizado conjuntamente entre REDUCA y el BID. Esta iniciativa constituye un primer paso para enriquecer la 
experiencia sobre tutorías existente en la región, de modo tal de contribuir a identificar las mejores prácticas, 
sistematizarlas y difundirlas, de tal forma que éstas puedan ser replicadas y llevadas a mayor escala. Los esfuer-
zos que se hagan para apoyar a los y las estudiantes de América Latina y el Caribe resultan clave para su futuro. 



INTRODUCCIÓN

Durante el periodo de cierre de escuelas, se incrementó el uso de la tecnología para acompañar los procesos 
de aprendizaje desde los hogares, los cuales variaron en función de las regiones y recursos disponibles (Busso 
y Munoz, 2020; Angrist et al., 2021). En ese contexto, se identificó el potencial de los programas de tutorías 
remotas para recuperar y acelerar los aprendizajes de estudiantes.
  
Distintas investigaciones (Angrist, Bergman, Evans et al., 2020; Angrist, Bergman, Brewster y Matsheng, 2020; 
Arriola et al., 2021; Carlana y La Ferrara, 2021), evidenciaron el modo en que las tutorías remotas favorecen 
significativamente los aprendizajes de los alumnos (Nickow et al., 2020; Dietrichson, et al., 2017; Education 
Endowment Foundation, 2018; Fryer y Howard-Noveck, 2020).

América Latina cuenta con una amplia experiencia en programas de tutorías, y más específicamente en 
programas orientados hacia la aceleración de aprendizajes (Males et al., 2017)1. En contexto de pandemia 
COVID 19 muchos programas de tutorías también se vieron en la necesidad de readecuar sus propuestas para 
que puedan realizarse en forma remota o híbrida. Tal como ocurre en los distintos momentos históricos, los 
modelos de tutoría que se adoptan constituyen respuestas a demandas propias de cada contexto histórico y 
social.  

En la actualidad, en los programas de tutorías conviven  formatos presenciales, híbridos y remotos. Reconociendo 
el potencial que tienen las tutorías como estrategias eficaces y costo efectivas para la recuperación y la 
aceleración en los aprendizajes a mayor escala (Carvalho et al., 2020; Robinson y Loeb, 2021; Reimers, 2022), 
se consideró necesario conocer en mayor profundidad las distintos Programas de Tutorías que se desarrollan 
en la región. 

Acerca del Relevamiento

En el marco de las distintas acciones que el BID desarrolla en la región para promover la aceleración de 
aprendizajes, resultó conveniente identificar las experiencias de tutorías que se encuentran en desarrollo. 
Es por ello que, de manera conjunta con La Red Latinoaméricana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
Educación - REDUCA, se desarrolló un relevamiento sobre las características de los Programas de Tutorías en 
América Latina, con el fin de obtener información actualizada que pueda orientar la toma de decisiones para 
el fortalecimiento y la mejora de los aprendizajes. Resultó de interés conocer las características y percepciones 
de las organizaciones que impulsan programas de tutoría a nivel regional.

El relevamiento fue realizado entre el 17 de mayo y el 27 de mayo de 2022, con formularios disponibles en 
castellano, inglés y portugués. El mismo fue distribuido desde REDUCA a las organizaciones socias, el BID lo 
compartió con quienes participaron en el 1º Encuentro Regional de Tutorías Remotas, y por intermedio de 
redes sociales se alentó la participación de otras organizaciones de la sociedad civil. Se trató de una encuesta 
breve, de no más de 10 minutos de extensión. (Ver en el Anexo 1 el instrumento en castellano).

RESULTADOS

EL Relevamiento logró la participación de 46 organizaciones de tutorías de 16 países de la región (y una de 
España). 

1 Recientemente, y en contexto post pandemia, muchos programas de tutorías acentúan propuestas de aceleración de aprendizajes, como alternativas 
flexibles, adaptadas a la edad y necesidades de cada estudiante, y se dirigen por lo general a niños y jóvenes de sectores vulnerables. Sin embargo, 
también es posible utilizar los programas de aceleración para brindar apoyos diferenciados para todos los estudiantes, incluso aquellos que tienen 
un mejor desempeño. (Pepper Rollins, 2014). Estos programas de aceleración se presentan como alternativa a los programas remediales (Darling-
Hammond et al., 2020; Frey et al., 2021; The New Teacher Project y Zearn, 2021), considerando que es preciso revisar las estrategias de enseñanza 
para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo de acuerdo con los objetivos de aprendizaje previstos para cada grado/ año. En ese sentido, los 
programas de aceleración proporcionan un apoyo oportuno, por un periodo acotado, que les permite a los estudiantes aprender contenidos centrales 
que posibiliten que continúen en mejores condiciones en su grado/ año que le corresponda a su edad teórica. 



Gráfico 1: País de origen de los programas de tutorías

Fuente: Elaboración propia
Nota: Uno de los programas de Bolivia se desarrolla también en Suiza; uno de los programas de Ecuador se desarrolla también en Estados Unidos.

Número de programas de tutorías identificados

La tecnología en los Programas de Tutorías

En la actualidad, 9 de los Programas relevados realizan tutorías en formato presencial, 20 Programas sostienen 
un formato híbrido y 17 Programas utilizan exclusivamente sistemas remotos/online.

Tal como fue mencionado anteriormente, y como ocurrió con todos los ámbitos, los Programas de Tutorías 
también debieron adecuar sus propuestas en función del escenario de aislamiento. En ese sentido, de los 
46 programas que completaron la encuesta, 4 surgieron durante la pandemia de COVID 19, mientras que 7 
programas decidieron discontinuar su actividad durante este período.

9
Formato presencial

20
Formato híbrido

17
Formato remoto

(web, teléfono, entre otros)



Características de los programas de tutorías

Los Programas de tutorías relevados comprenden los distintos niveles de enseñanza formal, con una mayor 
presencia en educación básica: un 29% de ellos está orientado a alumnos de Nivel Primario, 31% se orienta 
a estudiantes de Nivel Secundario y 28% focaliza en estudiantes de Nivel Superior. Únicamente 3 programas 
mencionan abarcar también edades de Nivel Preescolar, a la vez que 3 programas mencionan un foco en la 
educación continua.

Gráfico 2: Nivel de enseñanza en los que se focalizan los programas de tutorías

De manera similar, también se identifica una gran diversidad en los contenidos que se trabajan a través de las 
tutorías, aunque en mayor medida se centran en contenidos de Matemática (28%) y Lengua (30%). También se 
hizo referencia al trabajo sobre las habilidades socioemocionales (HSE), en un 15% de los programas relevados, 
que es una temática de interés creciente en los sistemas educativos de la región, y más aún en contextos de 
post pandemia. Finalmente, un 11% de los programas respondieron que trabajan habilidades del Siglo XXI, 
tales como el trabajo sobre las habilidades de aprendizaje, el pensamiento crítico, la comunicación, entre otras. 
En menor medida, se reporta un foco en cuestiones vinculadas al manejo de la tecnología o computación (5% 
de los programas) o al aprendizaje de idiomas (3% de los programas).

Un aspecto sobre el cual valdría la pena indagar en mayor profundidad es en relación con el modo en que los 
distintos programas de tutorías abordan la propuesta didáctica en HSE y habilidades del siglo XXI, considerando 
que estos también suponen desafíos específicos incluso en contextos de presencialidad.

Fuente: Elaboración propia



Gráfico 3: Áreas de enseñanza en las que se focalizan los programas de tutorías

Gráfico 4: Frecuencia de los encuentros tutoriales

Las tutorías se realizan, por lo general, una vez por semana y durante una hora u hora y media. 

Un 40% de los programas realiza una sesión de tutoría por semana, un 27% reporta una frecuencia de dos 
veces por semana, y el 18% establece encuentros tres veces por semana. Los programas restantes realizan 
sesiones 4 o 5 veces por semana y solamente uno de ellos reporta una frecuencia mensual –realizando un 
encuentro tutorial por mes–. 

La duración promedio de las sesiones en los programas relevados es de 90 minutos –una hora y media–. El 
tiempo de extensión más frecuente es de 1 hora, con el 40% de los programas reportando sesiones de esta 
duración.

Fuente: Elaboración propia



Características de los tutores

Con relación al perfil del tutor, se identifican en mayor frecuencia a docentes –en el 32% de los programas - , o 
bien voluntarios sin formación específica previa –en 20% de los programas–. También se recurre a estudiantes 
de educación superior que no sean de formación docente –16% de los casos–, personal no docente –14%– y 
profesionales en general –9% de los programas–. Solamente uno de los programas informa que la convocatoria 
se orienta principalmente a docentes en formación para desempeñarse como tutores. Los tres programas 
restantes recurren a estudiantes de otros niveles de enseñanza –tanto de primaria como de secundaria–, o 
personas jubiladas.
Esto supone desafíos específicos para las propuestas de capacitación, ya que los programas que no cuentan 
con formación pedagógica previa requieren de contenidos específicos que permitan dar respuesta a las 
necesidades de los estudiantes.

Gráfico 6: Perfil del tutor

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la proporción de estudiantes según tutor, 10 de los 46 programas realizan sesiones 1 a 1, entre 
tutorado y tutor. Casi un 40% (18) de los programas reporta una proporción de alumnos: tutor de 6 o más 
alumnos por tutor, y 13 programas establecen grupos de entre 4 y 6 alumnos por tutor. 



Si bien se advierte la conveniencia de trabajar en forma individual o en grupos reducidos, se identifican al 
menos, dos barreras: por un lado, el mayor costo que supone contar con un mayor número de tutores, y 
por el otro, la dificultad en el reclutamiento de tutores. Al respecto, en 52% de los programas la actividad 
del tutor cuenta con estímulos económicos o estipendios de, aproximadamente, USD 20 por hora. Otras 
estrategias de incentivos contemplan: el otorgamiento de certificaciones o constancias de participación en los 
proyectos, créditos válidos para acreditar materias de las carreras que los tutores estén cursando (en el caso de 
estudiantes), o bien otros tipos de beneficios como espacios de desarrollo profesional, y asistencia económica 
para transporte y viáticos (en el caso de tutorías presenciales) y/o tarjetas de telefonía o planes de conectividad 
(para las instancias remotas) para acceder a estas y a los espacios de tutorías. Aun así, el reclutamiento y 
retención de los tutores constituye un desafío para los programas de tutorías. 

Acompañamiento a la tarea de los tutores

Un aspecto central en la literatura es el tipo de acompañamiento que se realiza a la tarea de los tutores. 
(Robinson, y Loeb, 2021). Más allá de la capacitación inicial presente en la mayor parte de los programas, 
un diferencial consiste en la posibilidad de proporcionar capacitación en servicio y desarrollo profesional 
para quienes se desempeñen como tutores, particularmente cuando se trata de personas ajenas a la práctica 
docente o docentes en formación. Al respecto, un 53% de los programas manifestó contar con algún tipo de 
sistema de supervisión o monitoreo de la actividad de los tutores. 

Una de las estrategias más frecuentes es la reunión de los equipos de coordinación o mentoría  con ellos, ya 
sea semanal, quincenal o mensualmente. Este acompañamiento también se da, en algunos casos, de manera 
remota mediante comunicaciones telefónicas o por Zoom/Google Meet. 

Otra forma de seguimiento es mediante el desarrollo de reportes o informes periódicos, o bien el seguimiento 
de la actividad que realizan con los estudiantes, mediante algún desarrollo informático en la misma plataforma 
en la que se realiza la tutoría. En algunos casos, estos cuentan con cuestionarios de satisfacción para los 
alumnos, o incluso canales de comunicación de los padres para reportar cualquier situación que lo amerite. 

Vínculo con las familias

Si bien un 80% de los programas de tutorías no requieren la presencia de un padre/madre/cuidador durante la 
tutoría, el acompañamiento de las familias (madre, padre o cuidador) en los aprendizajes hace una diferencia 
(Boonk et al., 2018).

En ese sentido, algunas de las propuestas (18) contemplan instancias de devolución a las familias para poder 
informar acerca de los logros y dificultades persistentes en los aprendizajes de sus hijos. Esto último se 
establece, particularmente en contextos de mayor vulnerabilidad socioeducativa, a partir de instancias de 
trabajo presenciales de acompañamiento específico mediante equipos de orientación familiar y actividades en 
las que se convoca a las familias a participar de las tutorías junto con sus hijos.

Vínculo con las escuelas

Un aspecto que comienza a valorarse en forma creciente para el desarrollo de las tutorías, es la vinculación 
entre los programas de tutorías y las escuelas. 

Con el regreso a la presencialidad, se han establecido mayores articulaciones con los espacios de educación 
formal. En algunos casos, por cuestiones relativas al uso del espacio, o bien para realizar las tutorías durante 
la jornada escolar. En otros, para facilitar un mayor intercambio entre los equipos de tutores y docentes, para 
mejorar el acompañamiento a los estudiantes.  También, se reconoce la conveniencia de mantener la propuesta 
virtual frente a cualquier eventualidad futura:

 Estamos colaborando con las escuelas para que niños sin conectividad en casa puedan conectarse a sus tutorías  
 usando la infraestructura de la escuela. (Programa Jóvenes ayudando a Niñas y Niños, México).
 Tenemos el programa armado para volver cuando sea necesario a la virtualidad. (Fundación grano de mostaza  
 para el desarrollo educativo y social, Argentina).



Lamentablemente, el relevamiento realizado no permitió identificar estrategias específicas que contribuyan a 
orientar las intervenciones de los tutores, en función de una mayor articulación con las escuelas. Este aspecto 
requeriría ser indagado en mayor profundidad en estudios complementarios.

Los Programas de Tutorías a partir de la pandemia COVID 19

Durante el confinamiento estricto, muchos programas, que anteriormente funcionaban en forma exclusivamente 
presencial, debieron adaptarse al formato virtual, realizando a su vez el seguimiento de los estudiantes en 
forma remota –a través de llamadas telefónicas y WhatsApp–. 

Con la vuelta a la presencialidad, muchos programas adoptaron formatos híbridos o remotos, adquiriendo 
algunas características específicas.

Los programas presenciales enfatizan en el valor de los encuentros en persona en términos del vínculo y el 
seguimiento personalizado de los beneficiarios, y la atención a sus necesidades en particular. En general, la 
mayoría de los Programas de Tutorías presenciales presentan grupos de alumnos más numerosos –7 de los 9 
programas reportan grupos de 6 o más alumnos por tutor– y suelen establecer un estipendio para remunerar el 
trabajo de los tutores –únicamente 2 de los 9 programas presenciales no reportaban remuneración económica 
para los tutores. 

Los programas de modalidad híbrida o remota expresan una mayor preocupación por el acceso a los dispositivos 
y a la conectividad por parte de sus beneficiarios, y también por el mejoramiento de los programas a través del 
acceso a plataformas, o herramientas pedagógicas digitales –como pueden ser videojuegos o aplicaciones–. 
Con respecto a la conformación de los grupos de tutorías, en estos casos encontramos mayor variabilidad 
en la ratio de cantidad de alumnos por tutor. En los programas remotos encontramos la mayor cantidad de 
Programas de tutorías individualizadas, siendo que 6 de los 17 programas tienen un formato 1 a 1. A su vez, 
en este tipo de programas se presenta la menor proporción de remuneración económica de los tutores, siendo 
que únicamente en 5 de los 17 programas reciben un estipendio.



Aprendizajes a partir de la pandemia COVID 19

A continuación, se identifican algunas de las estrategias implementadas por los Programas de Tutorías durante 
la pandemia COVID 19 y los cambios introducidos por los programas con la vuelta a la presencialidad.
Los Programas relevados reportaron diferentes estrategias implementadas a partir de la pandemia COVID 19 
(en particular, durante las instancias de confinamiento obligatorio), algunas de las cuales se mantuvieron con la 
vuelta a la presencialidad escolar. Para su análisis, estas han sido agrupadas en los siguientes ejes: 

 1.- adecuaciones vinculadas con la conectividad y equipamiento 
 2.- adecuaciones vinculadas a los estudiantes 
 3.- adecuaciones referidas al trabajo con los tutores
 4.- otras adecuaciones. 

 1.-Adecuaciones vinculadas a la conectividad y dispositivos tecnológicos

Ante la falta de conectividad o acceso a dispositivos por parte de los beneficiarios de los programas, se optó 
por recurrir a diversas herramientas y estrategias para dar continuidad a los proyectos. 

Por un lado, se fortalecieron las ofertas de conectividad y acceso a computadoras o tablets desde los centros 
donde se imparten las tutorías, con el objetivo de que los alumnos pudieran sostener sus procesos desde estos 
lugares. Este fue el caso señalado por programas como Reaching U (Uruguay) o la propuesta de la Fundación 
Uniendo Caminos (Argentina).

Por otro lado, se recurrió al uso de teléfonos celulares y WhatsApp para un mejor sostenimiento del contacto 
y acompañamiento de los estudiantes. Algunos programas que implementaron estas herramientas fueron la 
Fundación Carlos F. Novella (Guatemala), la Fundación Cimientos (Argentina), la Secretaría de Investigación y 
Extensión de la Universidad Champagnat (Argentina), la Asociación de Servicios Educativos y Culturales ASEC 
(Guatemala) y Consejo Nacional de Fomento Educativo (México).

En los casos en que se impartieron tutorías online a través de encuentros sincrónicos, las herramientas tecno-
lógicas más utilizadas fueron Zoom o Google Classroom/Meet –Fundación Cimientos (Argentina), Facultad de 
Psicología UNAM (México), SBN Trade (Argentina), Fundación grano de mostaza para el desarrollo educativo y 
social (Argentina)–, además de plataformas específicas de los programas –como es el caso de Edpuzzle (Espa-
ña)– o la utilización de la plataforma Gather –Fundación Openlab Ecuador (Ecuador)–. A su vez, se menciona 
la importancia de la grabación de los encuentros sincrónicos, para que luego pudieran ser recuperados por 
aquellos estudiantes que no podían conectarse sincrónicamente –Cursinho Popular da Poli-USP (Brasil)–.

Con el retorno progresivo a la presencialidad y la flexibilización en los diferentes países de las restricciones 
sanitarias, los programas han implementado modificaciones al diseño original y han optado por diferentes for-
matos en los cuales dar continuidad a sus propuestas. Como se ha presentado previamente, la mayoría de los 
programas (20 de ellos) han desarrollado un formato híbrido, en el cual se combinan instancias y herramientas 
virtuales, junto con encuentros presenciales. Por su parte, 17 de los programas relevados continúan desarro-
llando sus actividades de manera únicamente virtual, y un menor número de ellos (9 programas) han retomado 
un sistema de presencialidad plena.

 2.- Adecuaciones vinculadas a las necesidades de los beneficiarios

Un aspecto fundamental de las tutorías en pandemia fue el de atender a las necesidades específicas de los 
estudiantes en este contexto. Frente a esta situación, los programas relevados dan cuenta de diferentes estra-
tegias de respuesta ante los nuevos desafíos planteados.

Por un lado, se menciona la atención y focalización en los grupos más vulnerables. De esta manera, progra-
mas como Acercando a México (México) convocaron específicamente a las escuelas con rezago, mientras que 
otros como la Asociación MAIA (Guatemala) priorizaron a los alumnos con mayores dificultades. A su vez, se 
propusieron trabajos más personalizados e individualizados para cada estudiante, mediante actividades más 
focalizadas por parte de los tutores –Programa Enseña por Paraguay (Paraguay) y Fundación Uniendo Caminos 
(Argentina)– o contactos más frecuentes entre tutor y tutorado –Fundación Cimientos (Argentina)–.
Por otro lado, se desarrollaron adaptaciones en torno a los tiempos en los que se realizan las tutorías.



En este sentido, se identifica que ciertos programas establecieron una regulación para minimizar el tiempo 
de exposición que los alumnos tenían frente a las pantallas –Fundación Educación 2020 (Chile)–. Asimismo, 
programas como el Cursinho Popular da Poli-USP (Brasil) habilitaron una mayor flexibilización de sus horarios 
para aquellos estudiantes que así lo requirieran.

De manera complementaria, se identifica la necesidad de ampliar el acceso a los Programas por parte de 
alumnos geográficamente más distanciados. Este fue el caso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) / 
Programa Vinculación Empresa-Escuela (Argentina), que reconoció el potencial que esto representa para la 
sostener esta estrategia a futuro. 

En otra línea, se advierte la importancia y necesidad de contar con algunas instancias presenciales para favo-
recer el vínculo y seguimiento de los alumnos. Si bien el seguimiento se realizaba exclusivamente en forma 
remota, se considera conveniente complementar con instancias presenciales para favorecer la construcción del 
vínculo y el contacto directo con los beneficiarios.

 Volver a la presencialidad hizo que tengamos más en claro que los acompañamientos presenciales 
 hacen mucho más efectivas las prácticas tanto de los tutores como de los que acompañan. (Programa Enseña 
 por Paraguay, Paraguay).

 Se mantuvo el uso de algunas herramientas digitales (por ej. relevamientos en GoogleForm) y el 
 contacto virtual más frecuente entre encuentros presenciales (por ej. mensaje de WhatsApp o 
 llamada de seguimiento). (Fundación Cimientos, Argentina).

En última instancia, con respecto al trabajo pedagógico, se identifican nuevas áreas de intervención que han 
cobrado mayor relevancia durante la pandemia. En especial, se observa que mayor cantidad de programas 
identifica necesario abordar el trabajo sobre habilidades socioemocionales en los estudiantes –es importante 
recordar que un 15% de los programas de tutorías las incorporan actualmente como foco de su enseñanza–. 
Al respecto, la Fundación Cimientos (Argentina) señala que:

 [s]e fortaleció mucho el diálogo sobre la dimensión socioemocional con los referentes escolares que registran  
 esta preocupación con mucha más fuerza que antes.

 3.-Adecuaciones referidas al trabajo con los tutores

La incorporación de elementos híbridos o remotos también posibilitó incorporar tutores provenientes de di-
ferentes zonas geográficas, no necesariamente la misma zona de la que provienen los estudiantes. Este fue 
el caso del Programa Acercando a México (México), que señala: “…los tutores son de otros estados y hemos 
encontrado que ese intercambio resulta muy beneficioso para ambas partes”.

Otro aspecto a considerar refiere a la propuesta didáctica en sí, el trabajo con los tutores y la adaptación de los 
contenidos y materiales de las tutorías.

De esta manera, uno de los cambios que resultó provechoso y que se busca sostener a futuro es el de los espa-
cios de capacitación virtual para los tutores –Programa de Edpuzzle (España)–. Al respecto, el BID ha desarro-
llado una propuesta de formación en línea para contribuir a la capacitación de tutores en la región, que puede 
ser adecuado en función de las necesidades de las distintas organizaciones de tutorías.

A su vez, se menciona el acompañamiento de la enseñanza con recursos didácticos accesibles y de buena ca-
lidad –Fundación Letra Libre (Chile)–. Este aspecto es identificado en la literatura como componente central 
para garantizar tutorías efectivas (Robinson y Loeb, 2021).

De manera creciente se advierte que el trabajo no solo se centra en los estudiantes, sino que también los tu-
tores necesitan un mayor apoyo y acompañamiento en su tarea, particularmente cuando se trata de perfiles no 
docentes (o docentes en formación):

 Se reforzó el apoyo de la organización a tutores para hacer más fácil el trabajo de estos (Fundación Letra Libre,  
 Chile)



Se advierten algunas modificaciones referidas a los tiempos de las tutorías y la conformación de los grupos, de 
modo de concentrar la menor cantidad posible de estudiantes y tutores por aula. 

 Se disminuyó la cantidad de alumnos y tutores por aula. (Fundación Grupo Andando para la inclusión Social, 
 Argentina)

También, en algunos casos, se decidió trabajar con encuentros más cortos, que se intercalen con instancias 
remotas y que incorporen momentos que les permitan a los estudiantes reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje, favoreciendo la reflexión metacognitiva:

 Principalmente dar más tiempos de pausa durante la tutoría y explicitar y focalizar en mayor medida el 
 desarrollo de habilidades socioemocionales. (Fundación Educación 2020, Chile)

 4.-Otras adecuaciones

En el caso de programas que cuentan con componentes presenciales, se identifican dos estrategias en particular. Por un 
lado, programas como el de Asesores Hidalgo Idiomas y Servicios SRL. (Costa Rica) modificó el lugar en que se realizaban 
las tutorías, buscando mejorar la infraestructura con la vuelta a la presencialidad, procurando espacios más amplios y 
ventilados que permitieran alojar a los tutorados y tutores con mayor comodidad. Por otro lado, algunos programas (como 
el Programa Jóvenes Ayudando a Niñas y Niños, México) decidieron buscar otros espacios donde realizar las tutorías, 
tomando en consideración a las escuelas, bibliotecas públicas o clubes de barrio, donde los alumnos puedan disponer de 
dispositivos y conectividad para las instancias virtuales de las tutorías.

En síntesis: estrategias implementadas a partir de la pandemia



Nuevas oportunidades a nivel regional

El Relevamiento realizado permitió identificar un conjunto de oportunidades que podrían contribuir al 
fortalecimiento de los programas de tutorías en la región y acercar mayores oportunidades a los estudiantes 
para acelerar sus aprendizajes.

En primer lugar, se considera conveniente ampliar la oferta a todos los estudiantes. Se reconoce el potencial 
que presentan los programas de tutorías para favorecer los aprendizajes de todos los estudiantes, no solo 
quienes presentan rezago escolar sino también podría constituirse en una alternativa para aquellos estudiantes 
de altas capacidades. Sin embargo, se identifica una disminución de los beneficiarios de los Programas de 
Tutorías, particularmente en el caso de estudiantes que se han desvinculado del sistema educativo o han 
interrumpido sus procesos de escolarización:

 Al estar mucho tiempo fuera de la clase algunos alumnos ya no siguen en las escuelas, a partir de los 14 años 
 o algunos un poco antes de dicha edad han querido salir a trabajar y no regresar a clase. (Programa del 
 Ministerio de Educación, Bélice)

En segundo lugar, resulta necesario asegurar la sostenibilidad de los programas de tutorías y su escalamiento. 
Se advierten tres aspectos centrales a considerar. Por un lado, con relación al crecimiento de los programas, se 
hace referencia a una necesidad específica de capacitación para favorecer a) el crecimiento de los programas 
b) fortalecer la estructura organizacional de sus organizaciones, c) procesos inherentes a la convocatoria, 
selección y capacitación de tutores y d) contar con evaluaciones que posibiliten miradas externas sobre el 
funcionamiento del programa. Por otro lado, respecto del reclutamiento de tutores, se identifican dificultades 
relativas a la difusión, de modo de mejorar la convocatoria de voluntarios, y procesos relativos a su selección. 
También se identifican preocupaciones en relación a la capacitación inicial y a lo largo del proceso de tutorías. 
A su vez, se identifica la necesidad de adecuar la propuesta a una menor disponibilidad horaria de los tutores 
para participar en instancias de capacitación, dado que, tal como señala el programa de Edpuzzle (España), 
“[e]n algunos casos las y los docentes tienen menos disponibilidad horaria para atender capacitaciones y/o 
trainings”.

Por otro lado, en relación a la asistencia tecnológica y pedagógica, se advierte la necesidad de los programas 
de tutorías de contar con mayor formación en relación con: a) desarrollo de las plataformas tecnológicas; 
b) capacitaciones específicas orientadas al diseño de materiales multimediales (por ejemplo, con respecto a 
la edición de videos y fotografías); c) aspectos pedagógicos (trabajo con grupos con diferentes niveles de 
desempeño, didácticas específicas de los contenidos sobre los cuales se realizan las tutorías); d) evaluación 
formativa mediada por tecnología; y  e) trabajo con habilidades socioemocionales.

Diversos programas reportan una necesidad de contar con financiamiento complementario para continuar y 
ampliar sus propuestas de tutorías, y de apoyo en el diseño de estrategias de recaudación de fondos.

Finalmente, varios de los programas de tutorías relevados identifican como prioritario consolidar las 
articulaciones necesarias tanto entre familias y escuelas; como entre organizaciones que realicen programas 
de tutorías. En algunos casos se advierte la necesidad de contar con mayores espacios de intercambio con las 
familias y las escuelas, de modo de favorecer mayores apoyos a sus aprendizajes. De manera complementaria, 
se señala la necesidad de diálogo y comunicación entre organizaciones de tutorías para compartir prácticas, 
conocer otras experiencias y fortalecer sus herramientas de trabajo.
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Anexo 1: Encuesta de relevamiento en castellano

















Nombre de la organización País
Acercando A México México
Asesores Hidalgo Idiomas Y Servicios SRL Costa Rica
Asociación De Servicios Educativos Y Culturales ASEC Guatemala
Asociación Empresaria Argentina (AEA) / Programa Vincu-
lación Empresa-Escuela

Argentina

Asociación MAIA Guatemala

Care Perú Perú

Cecyte ITACE Altamira Tamaulipas México

Colectivo Traso Colombia
Conecta Mentora Bolivia
Consejo Nacional De Fomento Educativo México
Corporación PAN Colombia
Cursinho Popular Da Poli-USP Brasil
Edpuzzle España
El Rocío Argentina
Enseña Por Paraguay Paraguay
Estudiantar Magia Argentina
Facultad De Ciencias Agrarias - Universidad Nacional Del 
Nordeste

Argentina

Facultad De Psicología UNAM México
Fundacion Carlos F. Novella Guatemala
Fundación Cimientos Argentina
Fundacion Edificar Ecuador
Fundación Educación 2020 Chile
Fundación Grano De Mostaza Para El Desarrollo Educati-
vo Y Social

Argentina

Fundacion Grupo Andando Para La Inclusión Social Argentina
Fundación Letra Libre Chile
Fundación Openlab Ecuador Ecuador
Fundación Patiño Bolivia, Suiza
Fundación Una Voz Por La Infancia República Dominicana
Fundación Uniendo Caminos Argentina
Gimnasio Nicolas De Federman Colombia
Gradix Bolivia
Griky Colombia
Jóvenes Ayudando A Niñas Y Niños Mexico
Krea Innovation Partners Paraguay
Logro Perú
Migdalia Arriaga Guatemala
Ministerio De Educación Belice
Reaching U Uruguay

Anexo 2: Organizaciones que participaron en el Relevamiento de Programas de Tutorías



Sbn Trade Argentina
Secretaría De Investigación Y Extensión De La Universi-
dad Champagnat

Argentina

Strategia Humana Ecuador y EEUU
The Supply Chainers Bolivia
Universidad Tecnológica De Panamá Panamá
Upap Paraguay
Videame Perú
Youth To Lead El Salvador


