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Extracto

La pandemia provocada por la COVID-19 originó el traslado de los servicios de tutoría a la 
modalidad virtual, modificando la función del profesor-tutor (hombre o mujer) con el propósito de 
continuar brindando acompañamiento al estudiantado. El presente estudio analiza la importancia 
de la función tutorial en la modalidad virtual en tiempos de pandemia desde la perspectiva del 
alumnado de un posgrado de formación de profesionales de la educación. La investigación fue  
de corte cualitativo y de diseño fenomenológico. Los datos se analizaron a partir de la técnica de  
análisis de contenido y se establecieron cinco ejes de análisis: 1) Funciones; 2) Fortalezas 
del profesor-tutor; 3) Condiciones que apoyan la acción tutorial; 4) Áreas de atención; y  
5) Aspectos de mejora. Los resultados mostraron que el profesor-tutor desempeñó funciones  
de acompañamiento y asesoría; que los saberes, las habilidades, la experiencia profesional y de  
investigación, el compromiso, la empatía y las actitudes positivas fueron fortalezas que les 
permitieron crear las condiciones para atender a las diferentes áreas del estudiantado; y, final-
mente, que los tiempos de respuesta a los mensajes del correo electrónico debían agilizarse, 
así como la necesidad de destinar mayor tiempo a la atención estudiantil según los aspectos 
que se abordan. Se concluye que la tutoría en modalidad virtual empleada durante la pandemia 
brindó continuidad al proceso tutorial como parte de la formación y motivó a los educandos a 
seguir con sus estudios a pesar de la incertidumbre y los obstáculos a los que se enfrentaron,  
de ahí la importancia de diseñar programas de intervención para fortalecer la dimensión personal de  
los tutores y brindar herramientas para la acción tutorial.

Palabras clave: tutoría; profesor-tutor; acción tutorial; modalidad virtual; formación docente; 
posgrado; educación en situación de emergencia.

Recibido: 30-06-2023 | Aceptado: 23-11-2023 | Publicado: 06-05-2024

Cómo citar:  Chan Chi, G. I., Rodríguez Pech, J. y Zaldívar Acosta, M. (2024). La tutoría virtual en la formación de 
profesionales de la educación durante la pandemia. Tecnología, Ciencia y Educación, 28, 89-114.  
https://doi.org/10.51302/tce.2024.19293

Estudios de investigación |
ISSN-e: 2444-2887

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
mailto:ivette.chan@correo.uady.mx
mailto:ropech@correo.uady.mx
mailto:marisa.zaldivar@correo.uady.mx
https://doi.org/10.51302/tce.2024.19293


90  |  Tecnología, Ciencia y Educación, 28 (mayo-agosto 2024), pp. 89-114

Virtual tutoring in the education professionals 
training throughout pandemic 

Gladis Ivette Chan Chi (corresponding author)
Profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México)

ivette.chan@correo.uady.mx | https://orcid.org/0000-0001-7885-8136

Juanita Rodríguez Pech
Profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México)

ropech@correo.uady.mx | https://orcid.org/0000-0002-9124-5382

Marisa Zaldívar Acosta
Profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México)

marisa.zaldivar@correo.uady.mx | https://orcid.org/0000-0001-8936-0587

Abstract

The COVID-19 pandemic forced the tutorial services to be moved into a virtual modality, which 
leaded to the teacher-tutor (man and woman) functions only with the purpose of continuing to 
provide support to the students. This actual research analyzes the importance of the tutorial 
function based on virtual modality throughout the pandemic period from the perspective of 
graduate education professionals training students. The research was set over a qualitative level 
and phenomenological design. Data was analyzed from a content analysis technique and five 
analysis axes was stablished: 1) Functions; 2) Teacher-tutor strengths; 3) Environmental condi-
tions that support the tutorial action; 4) Attention areas; and 5) Aspects to be improved. The 
findings show that teacher-tutor managed attendance and advisory activities; skills and profes-
sional expertise, as well as researching, commitment, empathy and positive attitude knowledge 
was the main strengths that allowed teacher-tutors to create the optimal conditions in order to 
attend the different students' related areas; and, finally, the period of time for answering e-mail 
messages should be speeded up, as well as to dedicate more time to student's attendance 
according their features to be addressed. It is concluded that the virtual-mode tutoring used 
during the pandemic period contributed to their training process, motivating students to keep 
going throughout their learning process despite of the imposed uncertainty and obstacles to 
be faced. Hence, the importance of intervention programs designing in order to strength the 
personal dimension of tutors and provide useful tools for the tutorial field of action.

Keywords: tutoring; tutor teacher; tutorial actions; virtual mode; teaching training; postgraduate; 
education in emergencies.
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Nota: las autoras del artículo declaran que todos los procedimientos llevados a cabo para la elaboración de este 
estudio de investigación se han realizado de conformidad con las leyes y directrices institucionales pertinentes.
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1.  Introducción

La pandemia provocada por la COVID-19 obligó a implementar medidas de confinamiento  
y distanciamiento social con el objetivo principal de preservar la vida de la población. Como 
resultado, las autoridades educativas tomaron la decisión de cerrar todas las instalacio-
nes físicas de los centros educativos, desde el nivel básico hasta el superior. Además,  
se emitieron instrucciones para implementar prácticas pedagógicas emergentes que per-
mitieran mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de medios virtuales 
(Morales Bonilla y Bustamante Peralta, 2021). Esto implicó que tanto estudiantes como 
profesores tuvieran que adaptarse a esta nueva forma de educación, llevando a cabo sus 
actividades desde sus hogares.

En este contexto, adquirió una gran importancia la creación de redes de colaboración 
entre los profesores, con el objetivo de compartir experiencias y opiniones sobre las dife-
rentes formas de enseñanza, así como los desafíos que la emergencia sanitaria planteaba 
para la educación (Niño Carrasco et  al., 2021). Esto se hizo necesario para poder emplear 
métodos diversos que permitieran mantener la continuidad del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, al mismo tiempo que se les escuchaba y se les brindaba el apoyo emocio-
nal que les permitiera hacer frente a las diversas situaciones que fueron surgiendo en este 
escenario pandémico sin precedentes a nivel mundial. Como señala Yucra Mamani (2021), 
los estudiantes se enfrentaron a situaciones de estrés, temor al contagio y consecuencias 
económicas y socioemocionales, por lo que era fundamental ofrecerles un acompañamiento  
adecuado.

En esta misma línea, Mendieta Pedroso (2020) asegura que, ante el desafío que repre-
sentó la emergencia sanitaria por COVID-19, los educandos tuvieron que hacer frente a 
una sobrecarga académica, lo que les hizo vulnerables al estrés. En concordancia, Angulo 
Moreno y Urbina Barrera (2021) manifiestan que las tutorías recobraron su importancia, al 
convertirse en el medio que brindó la posibilidad de atender las consecuencias que se de-
rivaron de las situaciones socioemocionales, económicas y tecnológicas, entre otras que 
surgieron de la citada emergencia sanitaria.

Por esta razón, las dimensiones personal, familiar y, por consiguiente, académica se vie-
ron afectadas, siendo la tutoría una alternativa para mitigar los problemas, y brindar apoyo 
académico y emocional a los estudiantes, lo que mostró la inminente necesidad de que, 
además de dar continuidad al proceso formativo, se garantizaran los procesos de acompa-
ñamiento individualizado a través de la tutoría. A nivel superior, Pérez Méndez et  al. (2022) 
afirman que el tutor contribuye al fortalecimiento de los valores y las habilidades socioemo-
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cionales del alumnado y, en posgrado, García Núñez et  al. (2019) aseguran que la tutoría es 
un proceso a partir del cual el estudiante recibe orientación y apoyo por parte del docente 
con el propósito de contribuir en su formación integral.

Desde esta perspectiva, es evidente que la labor tutorial desempeñó un papel funda-
mental a la hora de garantizar un acompañamiento óptimo para la integración, adaptación, 
permanencia y finalización de los estudios de posgrado durante la pandemia. De acuerdo 
con Cancela García et  al. (2021), esta situación planteó nuevos desafíos para la tutoría, ya 
que tuvo que ser impartida desde el hogar. Por lo tanto, es imprescindible reconocer que 
la acción tutorial experimentó una transformación significativa debido a la situación pan-
démica, puesto que el uso de un modelo virtual permitió romper las barreras espaciotem-
porales, aumentar la asistencia del estudiantado a las reuniones y que el profesor-tutor se 
sintiera cómodo y satisfecho al contar con la capacitación y los medios requeridos para 
atender una variedad de solicitudes bajo esta modalidad (Hernández-Amorós et  al., 2021).

A partir de lo mencionado anteriormente, las instituciones educativas implementaron 
estrategias con el propósito de mantener una constante comunicación entre tutores y es-
tudiantes a través de medios como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y redes sociales  
(Díaz Roldán, 2021). En concordancia, Yucra Mamani (2021) realizó un estudio cuyo ob-
jetivo fue analizar la importancia de la tutoría universitaria en el contexto de la pandemia 
y, entre los resultados, encontró que fue posible brindar continuidad a los procesos de 
tutoría mediante la virtualidad empleando herramientas para videoconferencias, como 
Google Meet y Cisco Webex, así como dispositivos móviles y aplicaciones de mensajería 
(Facebook y WhatsApp).

Esta misma autora señalaba en su estudio que los educandos brindan importancia a los 
procesos de tutoría, puesto que, a través de ella, reciben guía, apoyo, orientación y acom-
pañamiento, razón por la cual demandan que sus tutores sean profesionales con un perfil 
de asesoría e incluso de orientación psicológica.

Además de lo mencionado anteriormente, Yoctun Cabrera y Cueva Valladolid (2022) lle-
varon a cabo un estudio con el objetivo de identificar las acciones que los tutores realiza-
ban a través de diversos canales virtuales. El estudio concluye que el tutor desempeña el 
papel de guía, facilitador y enlace entre el estudiante y el proceso de aprendizaje. En este 
sentido, el tutor se convierte en un actor clave en la construcción de aprendizajes signifi-
cativos, al tiempo que busca mantener la motivación de los estudiantes desde el comienzo 
hasta el final del curso, enseñándoles cómo aprender a aprender.

En función de todo lo anterior, en este artículo presentamos los resultados de un es-
tudio de investigación realizado en el sureste de México con estudiantes de un posgrado 
enfocado en la formación de profesionales de la educación acerca de la acción tutorial de-
sarrollada por sus profesores.



G. I. Chan, J. Rodríguez y M. Zaldívar

94  |  Tecnología, Ciencia y Educación, 28 (mayo-agosto 2024), pp. 89-114

1.1.  La tutoría virtual en la formación a nivel posgrado

La tutoría constituye un elemento clave en la formación integral del estudiantado de pos-
grado, ya que, en México, los estudios de este nivel reconocidos por el Sistema Nacional 
de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología deben 
contar con un programa de tutoría que permita documentar el proceso de formación de los 
educandos durante sus estudios (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnolo-
gías [CONACYT], 2021).

Como consecuencia de lo anterior, se puede determinar que la tutoría constituye un 
proceso de acompañamiento y seguimiento del estudiante. También busca ser un apoyo a 
la hora de tomar decisiones sobre la elección de asignaturas, en la carga académica, en la 
movilidad o en otros aspectos referentes a su tránsito por el programa educativo (Modelo 
Educativo para la Formación Integral [MEFI], 2022).

Por lo tanto, dado que la tutoría es una pieza fundamental en los procesos de formación, 
durante la pandemia se hizo necesario pasar de un modelo de tutoría presencial a un mo-
delo de tutoría virtual para continuar garantizando el acompañamiento y el seguimiento de 
la trayectoria académica. Dicho modelo, basado en la comunicación síncrona y asíncrona, 
empleaba herramientas para videoconferencias y mensajería instantánea.

En este sentido, Velásquez Monroy (2020) argumenta que la tutoría virtual fundamenta  
su quehacer en el proceso de acompañamiento en el aprendizaje y, para ello, combina me-
todologías buscando fortalecer la educación. Es por ello que, durante la pandemia, la labor 
tutorial fue soportada por elementos tecnológicos que trajeron consigo cambios en la di-
námica institucional, al tiempo que se logró contar con entornos educativos modernos y 
flexibles debido a los avances en el manejo de las tecnologías (Pérez Méndez et  al., 2022).

En concordancia, según Santana Esparza y Barrera Silva (2021), el tránsito al modelo 
de tutoría virtual requirió adaptarse a las necesidades tecnológicas del profesorado con la 
finalidad de que este colectivo continuara desempeñando su labor en el acompañamiento 
y en el seguimiento permanente e íntegro de los aspectos educativos y emocionales de los 
estudiantes, siendo esencial el establecimiento de la confianza. En esta misma línea, Vales 
García et  al. (2009) declaran que el trabajo del tutor a distancia también implica su forma de 
actuar como mediador entre el profesorado, los cursos y el estudiantado, de manera que 
resulta ser una labor de primer orden.

Lo hasta aquí expuesto permite comprender que los servicios de tutoría a nivel posgrado 
fueron aspectos claves para continuar garantizando la formación integral durante la pande-
mia, puesto que no resultó suficiente seguir con las clases síncronas, empleando las dife-
rentes herramientas de internet, sino que también fue necesario proporcionar atención para  
la prevención y el apoyo emocional del estudiantado ante las consecuencias derivadas de la  
crisis sanitaria, que indudablemente impactaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.  Objetivo

Este estudio de investigación tuvo como objetivo analizar las características de la fun-
ción tutorial en la modalidad virtual en tiempos de pandemia desde la perspectiva de los 
estudiantes de un posgrado de formación de profesionales de la educación en el sureste 
de México.

3.  Método

Esta investigación es de corte cualitativo y se utilizó un diseño fenomenológico que, según 
Castillo Sanguino (2021), se centra en el estudio de las experiencias que viven las personas. 
Para ello, la selección de los participantes estuvo conformada por 30 profesionales de la 
educación que cursaban un posgrado con el propósito de profesionalizar su labor. Los cri-
terios de inclusión fueron ser estudiante regular de un programa educativo de posgrado en 
el área de educación y tener asignado un profesor-tutor (hombre o mujer). Entre las carac-
terísticas de los participantes destaca que el 66,66 % fueron mujeres y el 33,33 %, hombres. 
El rango de edad osciló entre los 24 y los 34 años. En relación con su ocupación, el 100 % 
fueron estudiantes de un programa de posgrado en el área de educación, sin embargo, el 
23,33 % ejercían adicionalmente la función docente al tiempo que cursaban el posgrado. 

Los datos se recolectaron con dos técnicas:

• Encuesta. Se llevó a cabo utilizando un cuestionario gestionado mediante el for-
mulario de Google y constó de una serie de preguntas abiertas acerca de la ex-
periencia en el programa de tutoría.

• Grupo de enfoque. Se llevó a cabo mediante una guía de entrevista conforma-
da por tres preguntas abiertas orientadas a conocer la experiencia general del 
alumnado en el posgrado y cuyo propósito fue complementar la información re-
colectada en la encuesta sobre la labor del tutor, de la cual se extrajeron algunos 
testimonios sobre el programa de tutoría.

Los datos recolectados fueron analizados a partir de la perspectiva de los informantes 
clave para identificar puntos en común en torno a las categorías más mencionadas, a fin de 
describir la importancia y las características de la tutoría virtual en el contexto pandémico, 
para lo cual se establecieron cinco ejes de análisis principales (funciones del profesor-tutor, 
fortalezas del profesor-tutor, condiciones que apoyan la acción tutorial, áreas de atención y 
aspectos de mejora), con sus respectivas categorías de análisis, que más adelante fueron 
enriquecidas desde las contribuciones teóricas de otras investigaciones con el propósito 
de consolidar su relevancia en la formación integral.
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La confiabilidad y validez de la información se aseguró utilizando la triangulación como 
una estrategia para incrementar la fortaleza y la calidad del estudio (Okuda Benavides y 
Gómez-Restrepo, 2005), la cual fue posible a partir de las respuestas emitidas en el cues-
tionario y que se complementaron con los testimonios expresados en el grupo de enfoque.

Cabe mencionar que los resultados que se presentan en el siguiente apartado se cen-
traron en las aportaciones textuales de los informantes clave, identificadas con la siguiente 
codificación:

• REP (respuesta de estudiante de posgrado).

• M (mujer) o H (hombre), seguido de un guion y del número de folio.

Las respuestas fueron complementadas con el análisis de aquellos aspectos que favo-
recieron el desarrollo de la tutoría en modalidad virtual durante el posgrado en tiempos de 
pandemia.

4.  Resultados

A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido tras el análisis de la 
información recopilada a partir de 30 informantes clave con los métodos de recolección 
de la encuesta y del grupo de enfoque, lo que permitió identificar cinco principales ejes de 
análisis (véase figura 1):

• Funciones del profesor-tutor. Principales actividades que realiza el profesor-
tutor al atender aspectos socioemocionales derivados de la situación pandémica 
y que inevitablemente influían en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
revisar y realimentar trabajos, entre otras.

• Fortalezas del profesor-tutor. Este eje derivó de los recursos que poseen, como 
el dominio de saberes, las metodologías, el desarrollo de proyectos de investiga-
ción e innovación, realizar intervenciones en escenarios reales, etc.

• Condiciones que apoyaron la acción tutorial. Destacan los recursos digitales 
para mantener una constante comunicación y flexibilidad en los horarios de aten-
ción.

• Áreas de atención. Durante la pandemia, los estudiantes requirieron de apoyo 
para afrontar situaciones en diferentes áreas de su vida.

• Aspectos de mejora. Necesidad de prestar especial atención al tiempo dedica-
do a responder los mensajes online enviados por los estudiantes y necesidad de 
aumentar el tiempo dedicado a las sesiones de tutoría. Todo ello con el propósito 
de mejorar dicho servicio.
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Figura 1. Diagrama de familias y categorías derivadas del análisis de los datos
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4.1.  Funciones del profesor-tutor

En el primer eje de análisis destacan las principales funciones que el profesor-tutor de 
posgrado desempeñó durante la pandemia, las cuales fueron clave en la formación de los 
estudiantes, quienes reconocieron que, gracias al trabajo desarrollado por los tutores, con-
siguieron sobrellevar las diferentes situaciones que experimentaron en el confinamiento y 
continuar con sus estudios en el posgrado. A continuación, se presenta el análisis de las 
categorías de «acompañamiento» y «asesoría», que fueron las funciones más mencionadas.
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4.1.1.  Acompañamiento

Los estudiantes señalaron que una de las funciones desempeñadas por los profesores-
tutores fue la de acompañamiento, a partir de la cual se sintieron escuchados, recibieron 
realimentación constructiva y empática, así como apoyo para resolver las dudas académicas 
y administrativas a las que se enfrentaron, como puede leerse en uno de los comentarios:

«Mi tutor me acompañó desde el primer momento. Estuvo pendiente de mí y se interesó en aportar ideas 
nuevas y saberes que contribuyeran a mi formación, mostrando disponibilidad y accesibilidad todo el 
tiempo» (REP, M-15).

Como puede observarse, la función de acompañamiento constituyó una pieza clave en 
los procesos de formación, razón por la cual se establecieron tres sesiones reglamentarias de 
tutoría al semestre y la posibilidad de extender el número de sesiones, previo acuerdo entre 
los actores implicados, con el propósito de que el tutor proporcionara orientación metodo-
lógica en la disciplina y también apoyara al estudiantado en los aspectos de tipo personal, 
en caso de ser necesario. Todo esto a través de una modalidad personalizada, trabajando 
desde los principios del enfoque humanista, que coloca al estudiante en el centro del pro-
ceso educativo para el desarrollo de sus potencialidades, de manera que los procesos de 
tutoría buscan contribuir al fortalecimiento integral.

4.1.2.  Asesoría

Unido a lo anterior, los educandos reconocieron la asesoría como otra de las funciones 
principales que desempeñaron los profesores-tutores de posgrado. El seguimiento preciso, 
la experiencia en su disciplina y la disponibilidad en sus agendas para revisar y valorar los 
proyectos académicos y los trabajos finales garantizaron su pertinente desarrollo, por lo 
que los participantes manifestaron que el trabajo de los profesores-tutores en la modalidad 
virtual fue valioso e incluso fuente de inspiración para sobrellevar una modalidad descono-
cida para ellos. Esto puede verse reflejado en el siguiente comentario:

«Mi tutora se convirtió en mi motivación, en mi guía, en mi apoyo y en mi acompañamiento. Me brindó 
atención, además de que su preparación como investigadora le permitió asesorarme y guiarme en la re-
dacción de mi informe de prácticas» (REP, M-19).

En este sentido, se puede notar que las actitudes del profesor-tutor en la atención y en 
el seguimiento al estudiantado de posgrado en la modalidad virtual fueron relevantes para el 
ejercicio de la acción tutorial en tiempos de pandemia, por lo que en el siguiente apartado se 
abordarán las fortalezas del profesor-tutor.
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4.2.  Fortalezas del profesor-tutor

El segundo eje de análisis fueron las fortalezas del profesor-tutor. Las respuestas más 
frecuentes de los estudiantes permitieron construir tres categorías de análisis: «académi-
cas», «profesionales» y «personales». En este sentido, la categoría de fortalezas «acadé-
micas» tuvo lugar al resaltar que el ejercicio de la acción tutorial en la modalidad virtual fue 
enriquecido por el dominio de saberes en la disciplina, en el uso de estrategias y en meto-
dologías activas como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida,  
entre otras metodologías y técnicas de estudio empleadas por los tutores.

Por su parte, la categoría de fortalezas «profesionales» surgió al señalar que la expe-
riencia profesional del profesor-tutor en el programa era notable al participar como docente 
titular, experto en el diseño de planes de estudio, conferenciante e investigador, convirtién-
dole en un profesional idóneo para el desempeño de su profesión.

Y, finalmente, la categoría de fortalezas «personales» derivó del reconocimiento de los 
recursos personales, de la inteligencia emocional y de las habilidades blandas que poseía el 
profesor-tutor, las cuales le permitieron comprender que el aislamiento social por la emer-
gencia sanitaria había generado situaciones complejas en la vida de los estudiantes que se 
reflejaron en su desempeño académico, las mismas situaciones que requirieron de com-
prensión y atención.

Lo mencionado con anterioridad permitió comprender que las fortalezas académicas 
y profesionales que poseían los profesores-tutores resultaron ser catalizadores que con-
tribuyeron a la formación integral y apoyaron los procesos de adaptación y vinculación 
del estudiantado en los escenarios reales de aprendizaje, a quienes guiaron, asesoraron y 
dieron seguimiento en la construcción de sus saberes. Asimismo, compartieron con ellos 
metodologías de investigación e intervención para llevar a cabo los trabajos finales de in-
novación educativa. Por su parte, las fortalezas personales les permitieron proporcionar 
soporte emocional al estudiantado, al comprender sentimientos y empatizar ante la incer-
tidumbre por la situación pandémica y los efectos de esta en las diferentes esferas de su 
vida. Para ello utilizaron la escucha activa y el lenguaje positivo, y brindaron palabras de 
aliento para apoyar los procesos de formación, además de diseñar experiencias de apren-
dizaje acordes con las necesidades de cada estudiante, invitándoles a continuar adelante 
y a esforzarse. En el siguiente apartado se presenta el análisis de cada una de las catego-
rías correspondientes a este eje.

4.2.1.  Académicas

Entre las fortalezas académicas que los estudiantes refirieron de los profesores-tutores 
destacaron que eran expertos en su disciplina, dominaban estrategias y métodos de en-
señanza, compartían enfoques teórico-metodológicos y poseían habilidades de atención,  
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escucha y capacitación constante, además de competencias innovadoras y capacidad orga-
nizativa para atender dudas y preguntas en relación con los trabajos académicos. Los estu-
diantes reconocieron que los profesores-tutores dedicaron un tiempo considerable a atender 
sus necesidades académicas durante la pandemia, cuando el confinamiento ocasionó que 
los servicios de tutoría se trasladasen a la modalidad virtual, implicando el uso de diferen-
tes herramientas de comunicación síncrona para videoconferencias (Zoom, Google Meet, 
Microsoft Teams, móviles, etc.) y asíncrona (correo electrónico, WhatsApp y Facebook, así 
como los recursos de Office 365).

El uso de dichas herramientas permitió, además, que los profesores-tutores pudieran 
revisar los trabajos finales de los estudiantes y proporcionarles realimentación, así como 
compartir artículos científicos y de crecimiento personal para apoyar su formación y con-
tribuir al desarrollo de sus competencias de escritura científica. Esto puede deducirse del 
siguiente comentario:

«Mi tutora poseía conocimiento de la disciplina. Me orientó de forma teórica y práctica, y me apoyó en 
todo momento, lo que me permitió tener claridad sobre mi trayecto formativo. En cada sesión me demos-
tró amabilidad, sentí que me escuchaba y me brindó seguimiento para desarrollar mi trabajo» (REP, M-22).

Lo anterior permite comprender que la experiencia del docente es clave para contribuir 
a la formación académica de los estudiantes de posgrado. Su visión y las competencias de 
innovación educativa le permiten guiar de forma pertinente los trabajos de los educandos 
y concretar sus ideas para centrar la atención en los problemas fundamentales, de mane-
ra que el tiempo de las sesiones de tutoría se enfoque eficientemente para trabajar con los 
discentes en sus respectivos productos académicos. Por esta razón, los estudiantes reco-
nocieron que las fortalezas académicas de los profesores-tutores fueron clave en el proceso 
formativo, junto con las fortalezas profesionales, que describimos a continuación.

4.2.2.  Profesionales

Continuando con el análisis de este eje, los educandos declararon que los profesores-
tutores también presentaban fortalezas profesionales, las cuales les permitieron dirigir per-
tinentemente los trabajos, al compartir metodologías y técnicas de investigación para el 
desarrollo de proyectos de innovación vinculados con sus áreas de competencia. Por ello, 
la experiencia de los profesores-tutores en el área de investigación fue sustancial para la 
dirección eficaz de los proyectos y el trabajo final, como puede leerse en el siguiente co-
mentario:

«La experiencia de mi tutora como docente e investigadora le permitió aportar ideas y estrategias pertinen-
tes para el desarrollo de mi trabajo final» (REP, M-11).
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Unido a lo anterior, los estudiantes de posgrado señalaron que otra de las fortalezas pro-
fesionales de los profesores-tutores estaba vinculada con su capacidad de análisis crítico y 
reflexivo para proporcionar las orientaciones correspondientes sobre la forma de abordar la 
necesidad detectada y de establecer objetivos claros, medibles y alcanzables para el desa-
rrollo de los trabajos finales, que incluyan componentes de innovación desde sus diferentes 
vertientes, lo que puede verse reflejado en el siguiente comentario:

«Mi tutora poseía un amplio conocimiento de las competencias del programa educativo, así como capaci-
dad de análisis del trabajo final, manejo de la información científica y un sentido de responsabilidad social 
y ético en su labor» (REP, M-24).

Basándonos en el comentario anterior, es posible percibir que los profesores-tutores 
cuentan con un sentido de responsabilidad y compromiso en el desempeño de su labor 
para guiar a los educandos durante su trayecto formativo, verificando que sus proyectos 
académicos respondan a necesidades reales e integren componentes de innovación como 
parte de las propuestas de solución generadas a partir del análisis del contexto y de la de-
tección de necesidades, lo que se observa en el siguiente comentario:

«Mi tutora establecía metas realistas, era responsable, estaba comprometida, se involucraba en los temas 
abordados por sus estudiantes y, además, sabía de los mismos. Sus conocimientos y habilidades curricu-
lares y su nivel de análisis y experiencia como profesora de nivel superior fueron fortalezas que me ayuda-
ron como estudiante durante la realización de la práctica profesional» (REP, M-24).

El comentario anterior muestra que, además de las fortalezas académicas y profe-
sionales, los profesores-tutores poseen fortalezas personales, las mismas que, en com-
binación con los dos primeros tipos de fortalezas mencionadas, constituyen aspectos 
relevantes para fortalecer la práctica tutorial y potenciar la motivación de los estudiantes 
de posgrado hacia el aprendizaje, así como la comprensión de las situaciones reales a la 
hora de realizar la práctica profesional y el trabajo final. Dichas fortalezas personales las 
vemos a continuación.

4.2.3.  Personales

Los estudiantes reconocen que las fortalezas personales que poseen los profesores-
tutores son valiosas e importantes, puesto que guían su actuar profesional y, por ende, su 
acción tutorial. Entre ellas se encuentra la actitud positiva, aspecto esencial para trabajar 
con el estudiantado y ayudarle a vislumbrar que toda situación tiene un aspecto positivo, 
que nada ocurre por casualidad y que todo conlleva un aprendizaje que fortalece las habi-
lidades y mantiene la certeza aun en la incertidumbre. Esta actitud influye en el desarrollo 
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del trayecto formativo y en las decisiones de acudir o no a la tutoría. Por ello, es necesario 
que los profesores-tutores desarrollen estrategias para trabajar en el bienestar personal de 
sus estudiantes, sobre todo en época de pandemia y en la modalidad virtual. Esto puede 
verse reflejado en el siguiente comentario:

«Mi tutor poseía una actitud positiva, era paciente y me ayudó en momentos de incertidumbre» (REP, M-06).

En este sentido, se requiere trabajar desde la amabilidad y la empatía. Ambas fueron iden-
tificadas como fortalezas de los profesores-tutores. A partir de dichas fortalezas se procu-
ra el crecimiento personal de los estudiantes de posgrado, aspecto tan importante como el 
académico durante la pandemia. Esto evidencia la necesidad de un profesor-tutor más hu-
mano, preocupado por el bienestar subjetivo de los educandos, para favorecer su formación 
académica y profesional. La labor tutorial también debe ejercerse desde la comprensión de la 
forma de ser de los estudiantes, incluyendo el desarrollo de sus potencialidades para garan-
tizar su permanencia en el programa educativo, como se refleja en el siguiente comentario:

«Mi tutor era una persona empática, enfocada en el bienestar y en el crecimiento personal de los estudian-
tes que estaban a su cargo» (REP, M-04).

Asimismo, se detectaron otras fortalezas, como la paciencia de los profesores-tutores 
para escuchar activamente o el compromiso y la responsabilidad para orientar y guiar a los 
estudiantes en los distintos procesos académico-administrativos y en las diferentes etapas 
de desarrollo de los proyectos integradores y de práctica profesional. Esto se refleja en el 
siguiente comentario:

«Mi tutor era responsable, estaba comprometido y era respetuoso. Durante la pandemia, me aclaró las 
distintas dudas que me surgieron y me orientó en todo momento, entre otras características» (REP, M-15).

Otra fortaleza detectada fue la comunicación que establecieron los profesores-tutores 
con sus estudiantes, puesto que resultó ser un elemento esencial que apoyó el seguimien-
to durante su trayectoria en el posgrado, además de que les permitió trabajar con un tutor 
universitario que poseía una visión diferente. Esto se ve claramente reflejado en el siguiente  
comentario:

«Existió comunicación con el tutor, seguimiento y apoyo. En las tutorías se abordaban temas del proyecto. 
Se consultaban dudas o situaciones que se presentaban durante la práctica» (REP, M-26).
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Las fortalezas personales detectadas en la labor ejercida por los profesores-tutores en 
la modalidad virtual resultaron ser esenciales, puesto que contribuyeron a la formación inte-
gral de los estudiantes de posgrado, así como a los procesos de adaptación, permanencia 
y graduación en tiempos de pandemia, razones por las cuales se torna necesario conocer 
las condiciones que apoyaron el desarrollo de la acción tutorial.

4.3.  Condiciones que apoyan la acción tutorial

El tercer eje de análisis permite vislumbrar las condiciones que apoyaron la labor tuto-
rial ejercida por los profesores-tutores en la modalidad virtual durante la pandemia, des-
tacando como punto de partida la flexibilidad en los horarios de atención, seguido del uso 
de medios de comunicación digitales para mantener contacto con el estudiante mediante 
los diferentes recursos síncronos y asíncronos. A continuación, se presenta el análisis de 
cada una de las categorías de este eje a partir de las respuestas proporcionadas por los 
participantes del estudio.

4.3.1.  Flexibilidad de horarios para las sesiones de tutoría

Los participantes del estudio reconocen que, al trasladarse los servicios de tutoría a la 
modalidad virtual, los profesores-tutores realizaron ajustes en los horarios de las sesiones 
de tutoría, siendo estos más flexibles, para intentar conciliar con las necesidades de los es-
tudiantes, a fin de dar seguimiento preciso a las situaciones que presentaron, como puede 
leerse en el siguiente comentario:

«Mi tutora dedicó mucho tiempo, incluso fuera de su horario laboral, para revisar mi trabajo y brindarme 
asesoría» (REP, M-12).

A partir del comentario anterior, se evidencia que los profesores-tutores tuvieron en con-
sideración las necesidades de los estudiantes y establecieron acuerdos conjuntos sobre 
las fechas y los horarios para llevar a cabo las sesiones a través de los diferentes recursos 
que proporcionaba internet, o bien mediante herramientas institucionales, lo cual se espe-
cifica en el siguiente apartado.

4.3.2.  Medios de comunicación digital

Estos medios de comunicación fueron clave para el desarrollo de las sesiones de tuto-
ría en la modalidad virtual, ya que los alumnos de posgrado indicaron que los profesores- 
tutores emplearon los canales de comunicación institucionales y las diferentes herramientas 
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gratuitas disponibles con el propósito de mantener una comunicación constante con ellos y 
no dejarlos solos ante la situación de pandemia sin precedentes que originó el traslado de la 
enseñanza y la tutoría a la modalidad virtual. Esto puede leerse en el siguiente comentario:

«Considero que, a partir de la modalidad virtual, se incrementó la comunicación con mi tutor, lo que me 
ayudó a mejorar la elaboración de mi trabajo final. Me siento agradecida y satisfecha con el apoyo que re-
cibí por parte de mi tutor» (REP, M-16).

Lo anterior permite comprender que la labor de los tutores en la modalidad virtual fue clave 
para que el estudiantado continuara con su formación académica y se sintiera acompañado, 
escuchado, apoyado y orientado, por lo que fue necesario emplear los diferentes recursos 
proporcionados por internet de forma gratuita. A continuación, describimos los recursos más 
mencionados por los estudiantes.

4.3.2.1.  Recursos síncronos

Los participantes señalaron que para llevar a cabo las sesiones de tutoría emplearon 
diferentes herramientas tecnológicas, entre las que destacaron las plataformas para video-
conferencias. Estas permitieron realizar reuniones síncronas entre los participantes en una 
sala virtual privada donde solamente las personas convocadas, que contaban con el enlace 
y las claves de acceso, pudieron reunirse para interactuar en tiempo real. De esta forma, a 
través de plataformas como Zoom, Google Meet, Google Hangoust, Microsoft Teams, entre 
otras de acceso libre y gratuito, fue posible que tutores y estudiantes se reunieran para tratar 
aspectos académicos y personales que estaban impactando directamente en su proceso 
de formación en el posgrado, como se observa en el siguiente comentario:

«En las tutorías se emplearon diferentes recursos tecnológicos, preferentemente las plataformas Google 
Meet, Hangoust y Zoom para sesiones en tiempo real; sin embargo, también se utilizaron recursos asín-
cronos» (REP, H-05).

4.3.2.2.  Recursos asíncronos

También fue posible identificar que la comunicación entre tutores y estudiantes se llevó a 
cabo empleando recursos de comunicación asíncronos que posibilitaron atender y solucionar 
dudas menores fuera del tiempo real o, en su caso, compartir experiencias y vivencias que 
permitieron a los alumnos sentirse acompañados para hacer frente a la incertidumbre que 
estaban experimentando en su proceso formativo, lo que se refleja en el siguiente comentario:
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«Entre los recursos tecnológicos que se emplearon destacaron el uso de WhatsApp para realizar acuerdos, 
así como el correo electrónico para compartir documentos sobre la evolución de los trabajos» (REP, H-14).

De esta manera, los participantes argumentaron que el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) para dar continuidad a los procesos de tutoría durante 
la contingencia sanitaria resultó valiosa, útil y enriquecedora, y brindó agilidad en la impar-
tición de la tutoría, además de que permitió salvaguardar la vida de los actores educativos, 
como se manifiesta en el siguiente comentario:

«El uso de la tecnología resultó de mucha ayuda […] Se pudo aprovechar mejor el tiempo, al no ser nece-
sario trasladarse a diferentes lugares» (REP, H-18).

La tutoría, por lo tanto, se convirtió en un elemento apreciado por los estudiantes de 
posgrado, quienes valoraron este servicio, al poder contar con profesores-tutores que se 
les asignaron para desempeñar el cargo de guías y acompañantes desde su ingreso en el 
programa. Estos profesores-tutores continuaron ejerciendo su labor tutorial en la modalidad 
virtual, haciendo un seguimiento a los alumnos y atendiendo aspectos tanto académicos 
como personales, los cuales son inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyas 
categorías de análisis se presentan en la siguiente sección.

4.4.  Áreas de atención

El cuarto eje de análisis fueron las áreas de atención de la tutoría, enfocadas en dos ca-
tegorías: «área de atención escolar» y «área de atención de situaciones personales». Dichas 
áreas se describen a continuación.

4.4.1.  Área de atención escolar

Durante el posgrado, los profesores-tutores fueron asignados para brindar, prioritaria-
mente, apoyo metodológico en el área de conocimiento en el cual los participantes del es-
tudio centraron su atención para adquirir saberes y habilidades que les permitieran mejorar 
en su labor docente, de manera que el alumnado acudía a las tutorías para aclarar dudas o 
solicitar apoyo académico, como se menciona en el siguiente comentario:

«Las tutorías apoyaron mi formación académica y profesional. La tutora me orientó para desarrollar mi 
proyecto de innovación de la práctica pedagógica, así como para adquirir otras habilidades» (REP, H-21).
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4.4.2.  Área de atención de situaciones personales

Durante la pandemia, los estudiantes experimentaron situaciones personales de estrés 
y cuadros de ansiedad como consecuencia del distanciamiento social adoptado como me-
dida preventiva ante la contingencia sanitaria. Como puede apreciarse en el siguiente co-
mentario, dichas situaciones interfirieron en la formación de los alumnos:

«En la pandemia sufrí episodios de crisis por el estrés y la ansiedad» (REP, H-29).

En esta misma línea, refirieron dificultades de concentración e incluso agotamiento men-
tal por considerar que existía una sobrecarga académica, como se menciona en el siguiente  
comentario:

«Algunas de las dificultades personales que experimenté estuvieron relacionadas con el manejo del estrés, 
el control y la sobreexigencia académica» (REP, M-26).

Asimismo, dada la situación de pandemia, el alumnado tuvo que hacer frente a enfer-
medades de familiares que inevitablemente interferían en su proceso de formación. Se sen-
tían intranquilos y presentaban cuadros de desesperación debido a que no contaban con 
espacios de esparcimiento por estar confinados en sus hogares 24 horas al día, lo que se 
aprecia en el siguiente comentario:

«Inicié el posgrado en la modalidad virtual debido a la pandemia, de manera que las horas dedicadas al 
programa, en ocasiones, fueron muchas. El hecho de no poder contar con un espacio exclusivo para es-
tudiar dificultó mi tranquilidad para realizar las tareas y grabar vídeos, entre otras actividades. Tuve que 
hacer frente a la enfermedad de un familiar, del cual debía estar pendiente […]. Con el paso del tiempo, 
para sobrellevar el estrés, comencé a realizar ejercicio […] y aprendí a controlar ciertas situaciones que me 
permitieron estar tranquila para atender cuestiones académicas» (REP, M-24).

Situaciones como las descritas son las que pusieron en acción a los tutores, quienes 
se preocuparon por el bienestar de sus estudiantes, aun siendo alumnos de posgrado. En 
palabras del estudiantado, los tutores fueron profesionales que comprendieron que para 
lograr un mejor rendimiento académico era necesario garantizar la formación integral, te-
niendo en cuenta las cinco dimensiones que conforman al individuo, señaladas en el MEFI 
(2012) de la Universidad Autónoma de Yucatán: intelectual, social, emocional, valores-acti-
tudes y física. Por lo tanto, entendiendo que una persona ha de estar bien emocionalmente 
para rendir académicamente, el profesor-tutor resultó ser una pieza angular en el trayecto 
formativo de los estudiantes, como se refleja en el siguiente comentario:
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«Me sentí desmotivado para continuar con mis estudios de maestría, sin embargo, logré solucionarlo reci-
biendo ayuda de mi tutora» (REP, H-13).

Por otra parte, los estudiantes también detectaron aspectos de la acción tutorial que 
necesitaban mejorar, los cuales analizamos en el siguiente apartado.

4.5.  Aspectos de mejora

En palabras de los participantes del estudio, hay aspectos de las tutorías que deben ser 
atendidos con el propósito de establecer estrategias de mejora y continuar aportando sus 
beneficios a la formación integral de los estudiantes de posgrado, permitiendo egresar ca-
pital humano del más elevado nivel para atender las necesidades que presenta la sociedad 
en materia educativa. De esta manera, el quinto eje de análisis, referente a los aspectos de 
mejora de la práctica tutorial, analiza puntualmente dos categorías: tiempo de respuesta  
de los profesores-tutores a los mensajes de correo electrónico y tiempo destinado a las 
sesiones de tutoría.

4.5.1.  Tiempo de respuesta al correo electrónico

Los estudiantes de posgrado manifestaron que los profesores-tutores tardaban bas-
tante tiempo para responder a los correos electrónicos en los que se les solicitaba la firma 
de algún documento relacionado con la práctica profesional, como se puede leer en el si-
guiente comentario:

«Las sesiones de tutoría fueron provechosas, aunque, a veces, las solicitudes para la firma de algún do-
cumento que se realizaba vía correo electrónico se prolongaban, a diferencia de la modalidad presencial» 
(REP, M-12).

4.5.2.  Mayor tiempo destinado a las sesiones de tutoría

Las estudiantes también explicaron que, si bien las sesiones de tutoría del posgrado fue-
ron enriquecedoras y útiles, habría sido necesario destinar un mayor tiempo a las mismas, 
sobre todo cuando los educandos se encontraban realizando el proyecto de práctica pro-
fesional, ya que les surgieron dudas e interrogantes que tendrían que haber sido resueltos 
durante las sesiones de tutoría, además de recibir orientaciones sobre los proyectos de in-
novación que tenían que realizar, como se aprecia en el siguiente comentario:
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«Me hubiese gustado tener más tiempo en las sesiones de tutoría, sin embargo, entiendo que el tutor tenía 
otras responsabilidades importantes que atender» (REP, M-20).

En este sentido, resulta evidente que la tutoría en modalidad virtual fue un servicio ade-
cuado que contribuyó a la formación integral, brindó apoyo emocional y favoreció el se-
guimiento adecuado de los trabajos finales, así como la elaboración de producción de 
divulgación científica, razón por la cual fue valorada por la mayoría de los educandos como 
una experiencia satisfactoria.

A modo de conclusión de este apartado, se puede enfatizar que el profesor-tutor fue 
un agente educativo que proporcionó acompañamiento y seguimiento de la trayectoria del 
estudiante, contribuyendo a la elaboración de su trabajo final y al desarrollo de competen-
cias socioemocionales, de innovación e incluso de escritura científica, lo que fue posible a 
partir de sus fortalezas y de las condiciones que favorecieron los procesos de tutoría du-
rante la pandemia. Por otro lado, también se detectaron algunos aspectos de mejora para 
fortalecer la acción tutorial.

5.  Discusión

A partir de los resultados, resulta evidente que, durante la pandemia, los servicios de 
tutoría de todos los niveles educativos tuvieron que modificarse y llevarse a cabo virtual-
mente con el propósito de continuar garantizando la formación integral de los estudiantes. 
Fue posible identificar que las dos funciones primordialmente desempeñadas por los pro-
fesores-tutores en el nivel posgrado se centraron en el acompañamiento y en la asesoría, 
para lo cual emplearon prioritariamente la escucha activa, la emisión de comentarios para 
realimentar los trabajos de forma constructiva y con carga empática, así como el tiempo 
destinado a las revisiones y a la asesoría de los trabajos finales.

Lo anterior se relaciona con el estudio de Herrera Enciso et  al., (2022), quienes declara-
ron que el tutor constituye una figura requerida para orientar, guiar y apoyar al estudiantado 
durante su trayectoria, abordando aspectos académicos e incluso de tipo personal, razón 
por la cual se torna necesario emplear distintas estrategias y darles seguimiento para co-
rroborar su eficiencia en la formación integral del estudiantado, en las necesidades y en las 
demandas de la sociedad. Como se puso de manifiesto en esta investigación, es impor-
tante que esta capacidad de acompañar y guiar el aprendizaje se complemente con el rol 
motivador del tutor virtual (Henao Alvarez et  al., 2022).

También fue evidente que los estudiantes de posgrado reconocieron que los profesores-
tutores que los acompañaron durante su formación en tiempos de pandemia presentaron 
fortalezas académicas, profesionales y personales, entre las que destacaron sus saberes,  
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sus competencias en innovación educativa, su experiencia en las áreas profesionales y de 
investigación, al tiempo que el compromiso, la paciencia, la amabilidad y las actitudes po-
sitivas. Estas mismas fortalezas los proyectaron como seres humanos sensibles, capaces 
de responder a las necesidades del estudiantado, reconociendo la unicidad de cada uno 
de ellos y el proceso personal de los estudiantes. Esto también se vincula con la afirma-
ción de Molina Aviles (2004) de que el tutor debe presentar actitudes positivas enfocadas 
en guiar y orientar el aprendizaje independiente, siendo necesario reconocer que cada per-
sona es única e irrepetible (Fabry, 2009).

Las fortalezas detectadas también guardan relación con lo expresado por Tolozano  
Benites et  al. (2016) sobre la forma de actuar del tutor, siendo esencial que se encuentre 
motivado para llevar a cabo sus funciones, así como poseer actitud y aptitud para pla-
nificar actividades formativas. A semejanza del estudio de Rivera-Piragauta y Minelli de  
Oliveira (2022), los estudiantes encuestados reconocieron la importancia de cualidades 
como la responsabilidad, el compromiso, el respeto y la solidaridad, como elementos esen-
ciales en la interacción virtual con sus tutores. Al igual que en el estudio de Henao Alvarez 
et  al. (2022), los tutores, en esta investigación, mostraron dominio pedagógico y capacidad 
de ofrecer diversas estrategias en atención a las particularidades de sus estudiantes. En este 
sentido, Ruffinelli (2020) señala que los tutores consideran esencial personalizar el proceso 
de tutoría para atender las necesidades de formación especializada de los estudiantes, así 
como trabajar en equipo entre tutores, orientados a compartir experiencias y acuerdos para 
promover la reflexión a través de la labor que realizan.

Esto explica la necesidad de disponer de condiciones adecuadas para ejercer la acción 
tutorial. Desde la perspectiva del estudiantado, se logró identificar que, durante la pande-
mia, los tutores fueron comprensivos, flexibilizaron los horarios de atención y se mantu-
vieron en contacto directo y continuo con sus estudiantes a través de recursos síncronos 
y asíncronos, entre los que destacaron aplicaciones como Google Meet, Microsoft Teams, 
entre otras, y la mensajería instantánea, como el correo electrónico y el WhatsApp. En este 
sentido, el uso de medios digitales promovió la comunicación y colaboración entre do-
centes y estudiantes (González Fernández, 2021), al igual que permitió llevar a cabo los 
procesos de tutoría en la modalidad virtual, puesto que, como afirman Yot Domínguez y 
Marcelo (2013), los tutores deben proporcionar a los estudiantes recursos adaptados a 
sus necesidades, apoyar el aprendizaje con ejemplos prácticos, resolver dudas y aportar 
recomendaciones que orienten el estudio, de manera que, adicionalmente a la comunica-
ción asíncrona, es preciso utilizar dispositivos que favorezcan la comunicación síncrona 
mediante el uso de videotutorías o videoconferencias.

A través de los recursos antes mencionados, los tutores desempeñaron su labor tutorial 
y atendieron a sus estudiantes en las áreas escolar y personal. Estos resultados se relacio-
nan con el estudio de Vázquez et  al. (2020), quienes aseguran que el papel que desempeña 
el tutor es relevante, puesto que son los encargados de orientar a sus estudiantes en las 
áreas académica, profesional y personal durante su trayecto formativo.
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Por esta razón, es fundamental detectar los aspectos de mejora, entre los que desta-
can el tiempo de respuesta de los tutores ante los mensajes de correo electrónico para la 
devolución de documentos firmados, así como destinar un tiempo mayor a 30 o 60 minu-
tos para las sesiones de tutoría, ya que, según los estudiantes, necesitaban de más tiem-
po para recibir la atención del tutor. Sin embargo, es preciso reconocer que los tutores, a 
nivel de posgrado, tienen diferentes actividades académicas y que, de acuerdo con Beni-
tes (2020), dedican al menos una hora a la semana para su labor tutorial. Esta afirmación 
concuerda con los datos proporcionados por los estudiantes sobre el tiempo destinado 
por los tutores a la acción tutorial, puesto que el profesorado de nivel superior desarro-
lla funciones de docencia, investigación, gestión y extensión, entendiéndose que, para la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la función de extensión es «como un proceso de doble 
vía, donde los universitarios tienen la oportunidad de emplear sus conocimientos y sabe-
res al entorno social, aprender de este y regresar a la universidad» (Libertad de Expresión 
Yucatán, 2014, párr. 12), lo que muestra que el profesorado debe distribuir su tiempo entre 
tales funciones, lo que puede guardar relación con las limitaciones en el tiempo destinado 
a las sesiones de tutoría individual.

6.  Conclusiones

A modo de conclusión, se puede mencionar que la tutoría en modalidad virtual constituyó 
un espacio de apoyo y soporte emocional para el alumnado de posgrado durante la pande-
mia originada por la COVID-19. Este estudio analiza la importancia y las características de 
la función tutorial en modalidad virtual en tiempos de pandemia desde la perspectiva de los 
estudiantes de un posgrado de formación de profesionales de la educación en el sureste 
de México. Se concluye que las funciones desempeñadas coadyuvaron al seguimiento de 
la trayectoria formativa, de manera que el compromiso que asumieron los tutores resultó 
ser un catalizador que permitió comprender las necesidades que presentó el estudiantado 
y atenderlas desde los campos de acción tutorial, haciéndose evidente que las fortalezas 
de los tutores son pieza clave en los procesos de tutoría en modalidad virtual.

En este sentido, se puede señalar que los tutores requieren de un elevado sentido de 
responsabilidad, lo que se vio reflejado en el compromiso que asumieron al continuar guian-
do la formación de los estudiantes aun en un contexto incierto para ambos, motivándolos e 
invirtiendo más tiempo y recursos para apoyarlos en la movilización de sus competencias 
en este nuevo escenario, además de brindar espacio en las sesiones para escuchar las ne-
cesidades de tipo personal y actuar desde su campo de acción, o bien realizar los procedi-
mientos para la correcta canalización y atención psicológica especializada.

Asimismo, a partir de sus saberes, de sus habilidades y de valores como la responsa-
bilidad, el respeto, la tolerancia, el compromiso y la profesionalidad, los tutores lograron 
una comprensión más integral de la situación, su implicación en los procesos formativos, 
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en el contexto particular de los estudiantes, e impactar en su salud física, mental y en 
sus formas de interacción ante el confinamiento obligatorio. Todo lo anterior les permitió 
transformar su práctica educativa y adecuar las planeaciones y los programas de trabajo  
que fueran acordes con la nueva realidad que presentaban los estudiantes, apoyando su 
adaptación.

De manera que el modo de actuar de los tutores en este contexto de incertidumbre de-
bido a la pandemia fue determinante. Es así que sus fortalezas personales, como la ama-
bilidad, la empatía y la paciencia, su actitud positiva y su habilidad para comunicarse con 
seguridad y firmeza, les permitieron una comprensión cognitiva e incluso emocional de la 
particularidad de la situación por la que atravesaba cada estudiante a su cargo y, a partir 
de la realidad que vivían, adaptaron los procesos de tutoría, les ofrecieron asesoría en la 
elaboración de su proyectos finales y trabajaron colaborativamente con ellos para garanti-
zar un seguimiento adecuado.

Los hallazgos encontrados en este estudio hacen evidente que la labor desempeñada 
por los tutores en el contexto pandémico fue fundamental, puesto que favorecieron el de-
sarrollo de las potencialidades de los estudiantes para un óptimo desempeño, a través del 
soporte académico y del apoyo emocional, así como del acompañamiento personalizado, 
caracterizado por la escucha activa, el establecimiento de la confianza, el respeto mutuo y 
la atención a las necesidades para la formación integral, lo que fue posible al emplear herra-
mientas de comunicación síncrona y asíncrona, como vídeos cortos, ejercicios, materiales 
para la reflexión y promoción de actitudes positivas. Todo ello propició seguridad, confian-
za y motivación en los estudiantes para continuar con su proceso formativo de posgrado 
a pesar de las dificultades.

Desde esta perspectiva, todo profesional de la educación que desempeña funciones de 
tutoría requiere desarrollar actitudes positivas para ejercer la función tutorial y poder tras-
cender en el ejercicio de su labor; para ello, es fundamental prestar atención al desarrollo 
personal de los tutores con la finalidad de lograr que estos puedan brindar a los estudian-
tes una atención adecuada en los aspectos académico, profesional y personal, garantizan-
do la formación integral.

Finalmente, los resultados de este estudio buscan alentar a las instituciones de educa-
ción superior a asumir el reto de desarrollar programas de intervención desde un enfoque 
de educación positiva que permita a los tutores contactar con sus recursos personales, po-
tenciar las virtudes y fortalezas del ser humano, establecer su misión profesional, así como 
contraer compromisos y desarrollar acciones para el logro de la misma. El propósito no es 
otro que prestar atención al desarrollo personal de los estudiantes, al tiempo que brindarles 
herramientas para contribuir al fortalecimiento de las potencialidades y actitudes de los que 
están a su cargo (para atender sus necesidades, continuar ayudando a su formación integral, 
inclusive en el nivel de posgrado, y poder autotrascender en el ejercicio de su profesión).
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