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Introducción
Una llamada telefónica. Dos participantes: una persona tutora y un niño o niña entre 9 y 14 años. 
20 minutos de duración. ¿Qué dicen?, se saludan, conversan un poco, practican operaciones 
matemáticas básicas -sumas, restas, multiplicación y división- se preguntan y responden dudas, 
se recomiendan alternativas para aplicar las operaciones, y comprueban lo aprendido. Solo 
ocho llamadas telefónicas. 

Esta estrategia, tan simple, surgió en el contexto de pandemia en abril de 2020 en Botsuana, 
gracias a la organización Youth Impact (antes Young1ove) (2023) mostrando efectos positivos 
y significativos en el aprendizaje (Angrist et al., 2022). En América Latina y el Caribe, fue 
implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022), en colaboración con 
el programa MIA-Medición Independiente de Aprendizajes, de CIESAS y la Universidad 
Veracruzana (2023), aplicado con éxito en El Salvador, Guatemala y México. En El Salvador, 
los niños incrementaron sus aprendizajes en promedio 0.23 desviaciones estándar (DE) (Zoido 
et al., 2023). ¿Cómo explicar estos resultados? 

Aquí se argumenta que las tutorías remotas funcionan porque ofrecen una enseñanza adaptada 
a las necesidades particulares de cada niño, por medio de la articulación virtuosa de tres 
elementos: 1) relación tutora y 2) Enseñar en el Nivel Adecuado (Teaching at the Right Level, en 
inglés), y el uso de la plataforma tecnológica que más presencia tiene en la región: 3) llamadas 
por teléfono (figura 1). Como en tantas cosas, la unión hace la fuerza. 

Enseñar en
el nivel

adecuado

Tutorías

Plataforma
telefónicas

Enseñanza
adaptada a
cada niño

Figura 1. Fundamentos pedagógicos del proyecto de tutorías 
remotas para acelerar aprendizajes. 
Fuente: elaboración propia
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Si bien el cierre de las escuelas debido a la pandemia por COVID-19 fue inédito tanto por 
su duración como por su severidad, el rezago, la pobreza y la pérdida de aprendizajes 
son realidades que acompañan a los sistemas educativos. Por ello, existen diversos 
métodos para reforzar y recuperar aprendizajes.1  Dentro de la literatura que identifica 
estrategias de recuperación de aprendizajes, Mancebo y Vaillaint (2022, p. 9) distinguen 
seis grandes alternativas, que cuentan con evidencia respecto de sus efectos: 1) Nivelación: 
intervenciones de corto plazo, basadas en la adecuación curricular, dirigidas a alumnos 
que tienen que recuperar contenidos y/o habilidades para continuar con el programa 
educativo regular. 2) Aceleración: intervenciones de corto plazo, basadas en el principio 
de “aprendizaje acelerado”, dirigidas a niños con extra-edad o desafiliados del sistema. 
3) Tutorías: apoyo específico a estudiantes por parte de tutores que complementan la 
labor docente regular para facilitar el logro de objetivos de aprendizaje. 4) Teaching 
at the Right Level: asignación de alumnos a grupos en función de sus niveles de 
competencia, especialmente en lectoescritura y matemáticas. 5) Extensión del tiempo 
pedagógico: aumento del tiempo pedagógico a través de actividades extracurriculares 
y/u oportunidades diversas; y 6) Aprendizaje por computadora: uso de software 
especializado, con contenidos y actividades de aprendizaje adaptados. 

El problema: 
la recuperación 
y aceleración de 
aprendizajes

1. Así, por ejemplo, en la década de 1970 en USA se acuñó el término remedial education enfocado a estudiantes de nivel medio 
superior y la necesidad de tener diversos cursos no acreditados enfocados a asegurar aprendizajes básicos que necesitarían en 
la enseñanza superior (Roueche & Kirk, 1973).  Para América Latina, Mancebo y Vaillant definen la recuperación de aprendizajes 
como “las intervenciones educativas diseñadas para acortar la brecha entre lo que un estudiante conoce y lo que se espera que 
sepa” (Mancebo & Vaillant, 2022, p. 7).  Estas autoras diferencian estos programas de recuperación de aquellos programas de 
“remediación”, más orientados a atender a un grupo específico que niños, que asisten a programas formales de aprendizaje y tienen 
más dificultades que sus pares, por lo que están rezagados académicamente en la incorporación de conocimientos y/o el dominio 
de determinadas competencias. En este mismo sentido, Darling-Hammond et.al. (2020) diferencia la aceleración de los aprendizajes, 
con evaluación formativa y herramientas de aceleración adaptadas, de los programas de remediación. Mancebo y Vaillant también 
distinguen entre programas de recuperación y de “aceleración educativa”, que se enfocan más a niños y jóvenes de sectores 
vulnerables con extraedad, o que han abandonado la escuela (Mancebo & Vaillant, 2022, p. 7). Este último es el sentido del concepto 
de “aprendizaje acelerado” en contextos en conflicto, para designar a los programas que buscan completar la educación primaria en 
periodos más cortos de tiempo, enfocados a niños con extra-edad, para que puedan ponerse al día con los aprendizajes esperados 
(Baxter & Bethke, 2009, p. 45).
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Cada una de estas estrategias cuenta con evidencias sobre sus efectos positivos y 
significativos en diversos contextos, incluyendo los de América Latina y el Caribe. No 
conocemos, sin embargo, investigaciones que muestren el efecto combinado de dos o más 
de estas estrategias. Y aquí reside en parte lo novedoso del proyecto de tutorías remotas 
para acelerar aprendizajes, puesto que combina los efectos positivos de las tutorías y de 
Enseñar en el Nivel Adecuado, con el uso de plataformas adecuadas para llegar a más 
estudiantes, buscando así personalizar, en la medida de lo posible, la enseñanza a las 
necesidades específicas de cada niño y niña. En los siguientes apartados se explica con 
mayor detalle cuáles son las características centrales de cada una de estas aproximaciones, 
y la evidencia disponible.
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Según el tesauro del Centro de Información de Recursos Educativos- ERIC (por sus siglas en 
inglés) las tutorías se pueden definir como la “instrucción proporcionada a un alumno, o a 
un pequeño grupo de alumnos, mediante la interacción directa con un profesor profesional, 
un compañero u otra persona con la formación o experiencia adecuadas” (ERIC, 2021). 
Por su parte, Rincón-Gallardo (2013, p. 59) define a las tutorías como “el proceso a través 
del cual una persona con experiencia en el manejo de alguna destreza o habilidad orienta 
a otro con menor experiencia para aprender dicha destreza o habilidad”.

Existen diversos tipos de tutorías, dependiendo de las características de los tutores y los 
tutorados. Así, podemos encontrar tutorías de docentes; para-profesionales, con tutores 
que no necesariamente son docentes; no profesionales, con tutores voluntarios; tutorías 
de padres, y tutorías de pares. También es posible identificar tutorías uno a uno y con 
grupos pequeños (Nickow et al., 2020).  

Tutorías2

2. Este apartado se basa en Hevia et.al. (2022).
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A pesar de esta diversidad, las tutorías se caracterizan por un “núcleo básico” que en la 
literatura se conoce como relación tutora. Esta relación es definida por Gabriel Cámara 
como “el encuentro de quien desea aprender una competencia concreta con quien posee 
esa competencia y pone lo necesario para que el otro lo asimile. Esta relación tutora (…) 
produce aprendizajes de calidad y satisfacción en los maestros” (Cámara, 2008, p. 8).

En la relación tutora se ponen de manifiesto tres dimensiones que son fundamentales 
para asegurar aprendizajes significativos: la importancia de las emociones y las relaciones 
afectivas, la posibilidad de personalizar y adaptar la enseñanza a las necesidades específicas 
de cada aprendiz, y la retroalimentación que implica esta relación (figura 2).

Relación tutora

Relación
afectiva

Instrucción
individual

Retroalimentación
constante Figura 2. Relación tutora. 

Fuente: elaboración propia
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Como sostiene diversa literatura (Cámara, 2010; White et al., 2021), la relación afectiva que 
se genera entre tutor y aprendiz es el elemento central de la relación tutora. El papel activo 
y determinante de las emociones en el proceso de aprendizaje no es nuevo (Bransford 
et al., 2000). En este sentido, las tutorías implican el desarrollo de una relación cercana 
y afectuosa, muchas veces fuera del contexto propiamente escolar, donde se establece 
un lazo sensible y de cuidado hacia el otro. Esto es posible también porque existe un 
reconocimiento de aprendizaje mutuo, son relaciones más horizontales, donde el tutor 
apoya al aprendiz, y muchas veces el aprendiz se convierte en tutor de otros (Cámara, 
2010). En el caso de las tutorías remotas, donde este vínculo debe construirse por medio 
de la voz, muchas veces sin conocerse personalmente, es un desafío que tutores, tutorados 
y aprendices refieren (Hevia et al., 2023).  

Junto con el desarrollo de la relación afectiva, un elemento característico de las tutorías 
es la importancia que adquiere la posibilidad de una instrucción individual y el aprendizaje 
efectivo de cada niño. Alejada de la estandarización que implica la masificación de 
aulas escolares, una relación de tutoría implica conocer bien a cada niño y niña, y saber 
exactamente lo que necesita. En este sentido, para que el proceso de tutorías tenga mayor 
efecto, es preferible que los tutores tengan conocimiento previo y un diagnóstico sobre los 
tutorados. Como Wittwer y colaboradores muestran, un enfoque basado en el diagnóstico 
para apoyar a los tutores en el desarrollo de un modelo de la persona tutelada contribuye 
eficazmente a la individualización de la instrucción en la tutoría (Wittwer et al., 2010). La 
personalización de la instrucción, por otro lado, se combina muy bien con los principios 
de Enseñar en el nivel adecuado, como veremos en el siguiente apartado. 

Gracias a la relación afectiva, y a la personalización del proceso de enseñanza, las tutorías, 
y la interacción que ellas implica, anima a los alumnos a convertirse en observadores 
activos y constructivos a través de las interacciones (Chi et al., 2008) y promueve diversas 
competencias lingüísticas y comunicativas fundamentales para la enseñanza, en particular 
por medio de la generación de procesos de retroalimentación, el diálogo y la posibilidad 
de construir conocimientos de forma reflexiva, aprovechando las preguntas y respuestas 
para construir inferencias (Roscoe & Chi, 2008).  En particular, la retroalimentación -tanto 
positiva como negativa- funciona como un elemento fundamental de la relación tutora, 
donde intervienen procesos de cortesía que pueden intervenir en la eficacia de las tutorías 
(Brummernhenrich & Jucks, 2013). 
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En los últimos años se ha llevado a cabo una serie de revisiones sistemáticas y metaanálisis 
para evaluar el impacto de las tutorías en el logro educativo. Estos hallazgos sugieren que 
las tutorías son efectivas en mejorar el logro educativo, especialmente en estudiantes 
vulnerables. En 2006, sobre una muestra de 21 estudios se había señalado el efecto 
positivo de los programas de tutorías (Ritter et al., 2006).  Posteriormente, una revisión 
de 46 casos de estudio encontró un efecto positivo de las tutorías de pares en estudiantes 
vulnerables, tanto en logro educativo como en comportamiento social (Moeyaert et al., 
2021). De igual forma, una revisión de 96 estudios concluyó que las tutorías tienen un 
impacto positivo en el logro educativo, con un efecto estimado en 0.37 DE (Nickow et 
al., 2020). Estos hallazgos también se observaron en una revisión de 16 estudios, que 
estimó un efecto de 0.43 DE en tutorías entre pares y ganancias en tutores y tutorados 
(Leung, 2019). 

En relación a las matemáticas, una revisión de 50 estudios sobre tutorías entre pares 
encontró que el 75% de los estudios revelaron tamaños del efecto de medianos a muy 
grandes, con un tamaño medio del efecto de grande a muy grande (Alegre et al., 2018, 
2019). Un metaanálisis de 87 estudios experimentales rigurosos respecto a 66 programas 
de matemáticas para 5º grado de primaria encontró un efecto de 0.20 SE en programas 
de tutorías presenciales (Pellegrini et al., 2021).

Además, estudios de caso han mostrado resultados positivos en cuanto a la efectividad 
de las tutorías. Por ejemplo, en India se estimó en un año escolar de ganancia extra 
gracias a tutorías privadas (Dongre & Tewary, 2014).  Otros estudios recientes sobre 
tutorías para grados iniciales muestran efectos altos en lectura que además permanecen 
en el tiempo escolar (Bøg et al., 2021; Markovitz et al., 2021). 

Efecto de las tutorías 
en logro educativo
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Existe evidencia que las tutorías ayudan a reducir las desigualdades educativas. 
Estudios en Estados Unidos muestran que las tutorías asociadas al programa “Éxito 
para todos” (Success for All) logró reducir las brechas entre estudiantes blancos y 
afroamericanos (Madden, 2006). En educación superior, las tutorías entre pares, así 
como la instrucción suplementaria (Supplemental Instruction) muestran efectos positivos 
en el aprovechamiento escolar, así como un aumento en la retención de estudiantes 
(Pennington et al., 2021). 

En el marco de la pandemia, las tutorías han sido objeto de diversas investigaciones 
debido a su importancia en la lucha contra la emergencia educativa. Por ejemplo, las 
tutorías frecuentes se han recomendado como una estrategia necesaria para acelerar el 
aprendizaje (Davidson & Woodward, 2021).3 En el Reino Unido, el Programa Nacional de 
Tutorías llegó a más de 62,000 alumnos en 2020 durante el cierre de escuelas, lo que fue 
importante, pero insuficiente para satisfacer las necesidades identificadas (Montacute & 
Cullinane, 2021).

En contextos de alta conectividad, las tutorías se pudieron llevar a cabo utilizando 
tecnologías como las videoconferencias, lo que demostró mejores resultados en 
aquellos casos en los que se combinaron acciones sincrónicas y asincrónicas (Johns & 
Mills, 2021). Otros estudios sugieren que las tutorías en línea, con el apoyo de juegos 
electrónicos, pueden ser efectivas para mejorar las habilidades matemáticas y el 
rendimiento educativo en general (Roschelle et al., 2020). Además, la combinación 
de trabajo colaborativo e individual en tutorías, también puede ser más efectiva con 
apoyo tecnológico (Olsen et al., 2017).

Por otro lado, en contextos de baja conectividad, un programa de tutorías telefónicas, 
que también utilizó mensajes de texto, tuvo efectos positivos en el logro educativo y la 
reducción del analfabetismo aritmético, y aumentó el apoyo de los padres (Angrist et 
al., 2022). Este programa también demostró la posibilidad de generar mediciones orales 
confiables por teléfono (Angrist, Bergman, et al., 2020).

Es importante destacar que los efectos positivos de las tutorías en línea y telefónicas han 
sido demostrados no solo durante la pandemia, sino también en estudios previos (De 
Smet et al., 2010).  Por lo anterior, se puede concluir que las tutorías son una herramienta 
efectiva para mejorar el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes, 
tanto en contextos de alta como de baja conectividad.

3. Hay investigaciones, sin embargo, que no son conclusivas sobre el efecto de las tutorías privadas (Zhang et al., 2021).
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El segundo principio que sostiene a las tutorías remotas es TaRL, o Enseñar en el 
Nivel Adecuado. Desde inicios del siglo XXI, la organización civil Pratham viene 
desarrollando Teaching at The Right Level, una estrategia educativa basada en 
evidencia que tiene como objetivo fundamental incrementar los aprendizajes 
fundamentales de lectura y matemáticas básicas, y ha mostrado ser una de las más 
efectivas para recuperar aprendizajes a escala (Angrist, Evans, et al., 2020; Banerji & 
Chavan, 2016). Tradicionalmente se implementa como campamentos de aprendizaje 
de corta duración, con tres características distintivas: 1) elaboración de una evaluación 
diagnóstica para organizar a los estudiantes por su nivel de aprendizaje efectivo (en 
lugar de lo esperado), 2) desarrollo de diversas actividades colectivas de aprendizaje 
diseñadas para cada nivel, y 3) evaluación frecuente y final de sus avances.

Esta estrategia, que se puede traducir como “Enseñar en el Nivel Adecuado” (ENAd) es 
una alternativa efectiva y viable para recuperar y acelerar los aprendizajes fundamentales 
de lectura y matemáticas por tres razones: 1) se fundamenta en principios pedagógicos 
claros y coherentes con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente, 
2) se orienta hacia la equidad educativa, apoyando a los que más lo necesitan y 
promoviendo la distribución más equitativa de aprendizajes fundamentales, y 3) es un 
modelo de adaptación flexible y costo-efectivo, está basado en evidencias y muestra 
resultados en diversos contextos que permite su implementación en espacios escolares 
y extraescolares.

Enseñar en el nivel 
adecuado-Teaching  
at the Right Level4 

4. Este apartado se basa en (Hevia, Vergara-Lope, et al., 2022b)
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Respecto del primer punto, los resultados positivos de ENAd en América Latina se 
deben a la pedagogía que lo sostiene, que incluye un enfoque constructivista, el papel 
socializador de la educación y el uso frecuente de la evaluación formativa. Bajo el 
enfoque constructivista, el aprendizaje depende de los intereses y los saberes previos 
del estudiante y el docente orienta y guía su actividad mental constructiva (Coll, 1996). 
El papel socializador de la educación se enfoca en la importancia de la interacción para 
el desarrollo cognitivo y el aprendizaje cooperativo (Stetensko & Arievitch, 2004). Por 
último, la evaluación formativa es crucial para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y debe ser vista como una oportunidad para el aprendizaje en lugar de 
una simple calificación o acreditación (Andrade & Heritage, 2017). La evaluación debe 
considerarse como una oportunidad para el aprendizaje, porque de ella emana la 
información que permitirá al docente detectar cualquier factor que dificulte o favorezca 
el proceso de aprendizaje en sus alumnos, y a partir de ello hacer mejoras y correcciones 
en su proceso de enseñanza. Un elemento clave es que la evaluación debe reflexionarse 
de manera continua y permanente, buscando superar su dimensión de calificación o 
acreditación, para mejorar el aprendizaje a través de nuevas formas e instrumentos 
de evaluación (Black & Wiliam, 2009). Al identificar el nivel adecuado, por medio de 
evaluaciones formativas de fácil aplicación e interpretación, los estudiantes inician el 
nivel que tienen, y no en el que debieran tener por su grado escolar o edad. Esto permite 
construir sus aprendizajes a partir de ese nivel adecuado, además de incrementar su 
motivación y otras funciones ejecutivas fundamentales para el logro educativo (Hevia, 
Vergara-Lope, et al., 2022a).

Evaluación
constante de

avances

Acciones
colectivas de
aprendizaje

Estudiantes se
agrupan por nivel

de aprendizaje
real

Figura 3. Enseñar en el nivel adecuado. 
Fuente: elaboración propia
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Respecto del segundo punto, ENAd se orienta a generar procesos de equidad educativa, 
disminuyendo los efectos desproporcionados de la pandemia entre los más pobres y 
excluidos.  Reciente investigación sobre los efectos de los campamentos de aprendizaje 
del programa Medición Independiente de Aprendizajes-MIA, que utilizan ENAd, para 
acortar las brechas de género, nivel socio-económico, tipo de localidad rural-urbano y 
situación de discapacidad muestran que los campamentos de aprendizaje MIA lograron 
disminuir levemente la brecha de género, acortando la distancia entre hombres y mujeres 
y discapacidad, mostrando mayor efecto entre niños que reportaron al menos una 
discapacidad (Hevia, Vergara-Lope, et al., 2022b; Hevia & Vergara-Lope, 2022b).

Por último, la flexibilidad de esta estrategia para su implementación se muestra en el 
diseño e implementación de diversos formatos de cursos, como cursos de verano, cursos 
escolares, cursos extra-escolares y cursos de recuperación (Velásquez-Durán et al., 2021), 
así como su implementación en tutorías remotas en diversos contextos (Angrist et al., 
2022). Gracias a esta flexibilidad, ENAd ha demostrado ser efectivo en el sur global 
para recuperar y acelerar aprendizajes y resulta una opción pertinente y relevante para 
enfrentar la emergencia educativa producto del cierre de escuelas por la pandemia de 
COVID-19 para América Latina y el Caribe.  
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Enseñar en el Nivel Adecuado sido una de las intervenciones más evaluadas del 
mundo (J-PAL, 2022). Por ejemplo, Angrist, Evans et al. (2020) analizando más de 150 
intervenciones educativas, mostraron que la utilización de estrategias enfocadas por 
nivel de aprendizaje más que por grado escolar, como ENAd, son altamente costo-
efectivas. 

Las evaluaciones más rigurosas las debemos a la sociedad que en 2001 formaron el 
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) y Pratham (Banerji & Chavan, 2016). Por 
medio de evaluaciones aleatorizadas (Randomized Trial Control), que permiten comparar 
los resultados entre un grupo de tratamiento y un grupo de control que se selecciona 
de manera aleatoria, se identificaron una ganancia de 0.14 DE el primer año y 0.28 DE 
el segundo año (Banerjee et al., 2007). Con los resultados de estas evaluaciones, se 
probaron diversas formas de implementación de estos campamentos en India, tanto 
por gobiernos como por organizaciones, encontrándose ganancias en ambos modelos, 
que fluctuaron entre 0.15 a 0.70 DE (Banerjee et al., 2016). De igual manera, en Kenia 
también se evaluaron los efectos de intervenciones que se basaban en el nivel adecuado 
de aprendizaje, situando una ganancia de 0.18 DE (Duflo et al., 2011). En 2020, ya con la 
pandemia de COVID-19 y el cierre de escuelas, en Botsuana se llevó a cabo una evaluación 
de tutorías telefónicas que utilizaron el principio de ENAd, encontrándose ganancias de 
0.12 DE en general (Angrist et al., 2022).

En América Latina, hay muy poca información al respecto. En 2018 se evaluaron los 
campamentos de verano del programa MIA, que utilizaban el modelo ENAd. Aquí se 
comparó el grupo que recibió tratamiento con un grupo control. Se utilizó el modelo de 
diferencias-en-diferencias (DID por sus siglas en inglés) para poder identificar la ganancia 
de estos campamentos. De esta forma, se identificaron ganancias de 0.43 DE en lectura 
y 0.56 DE en matemáticas (Hevia et al., 2021; Hevia, Vergara-Lope, et al., 2022a; Hevia & 
Vergara-Lope, 2022b). 

Efecto TaRL en el 
logro educativo



16 La unión que
hace la fuerza

3 elementos para acelerar aprendizajes

El tercer elemento en esta alianza novedosa es el uso de plataformas de fácil acceso 
y alta penetración en la población de América Latina y el Caribe: la red telefónica. En 
efecto, la gran mayoría de la población en esta región ha logrado acceder a la red de 
telefonía (tanto celular como fija) en zonas urbanas pero también crecientemente en 
zonas rurales y alejadas (García Zaballos & Iglesias Rodriguez, 2021). Esto permite hacer 
frente a la brecha digital que existe en la región  (Pick et al., 2021), brecha que tiene una 
correlación clara con el rezago de aprendizajes básicos (Hevia & Vergara-Lope, 2022a).

El uso de llamadas telefónicas en el campo de la educación no es nuevo (Flinck, 1975). 
En el campo de la educación de la salud, por ejemplo, existe cierta evidencia que las 
llamadas telefónicas, junto con mensajes de texto (SMS) mejora el cumplimiento de 
tratamientos médicos (Lee et al., 2015). Sin embargo, al inicio del siglo XXI el desarrollo 
de tecnologías que requieren conectividad a internet dejó atrás al teléfono como un 
medio útil de enseñanza-aprendizaje. De ahí que muchas de las opciones pedagógicas 
ligadas al cierre de las escuelas en la pandemia estuvieran ligadas a plataformas que 
requieren internet (mensajería y video-conferencias) o a plataformas unidireccionales 
(como radio o televisión) (Hevia & Vergara-Lope, 2022a). Esto ha desaprovechado el 
teléfono como un medio efectivo de interacción y comunicación personalizada entre 
estudiantes y docentes. 

En este proyecto, el uso del teléfono resultó una forma concreta de generar equidad 
en la población con menor conectividad, al asegurar mayor inclusión, pero también 
el teléfono resultó una plataforma que facilita la personalización y adaptación de la 
enseñanza a cada niño y niña, y por lo tanto, fomentó desarrollo de una relación tutora. 
En la implementación de las tutorías, las personas tutoras refirieron como un desafío 
poder enseñar matemáticas por teléfono, usando la voz como su principal herramienta 
didáctica, y quedaron muy impresionados de los resultados (Hevia et al., 2023). 

Plataforma tecnológica: 
llamadas telefónicas

5. Cabe señalar que la plataforma telefónica también implica un problema debido a la desconfianza generalizada de la población en 
este medio y al uso frecuente de llamadas telefónicas para cometer fraudes y extorsiones en la región.
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En el proyecto “Tutorías remotas para acelerar aprendizajes” estos tres elementos se 
pusieron en práctica. En la gran mayoría de las llamadas, se desarrolló una relación tutora 
auténtica, basada en la confianza y el sentimiento mutuo por aprender. Las tutorías 
iniciaron con una evaluación diagnóstica que permitió que cada niño iniciara en el nivel 
adecuado. Durante las llamadas telefónicas, se fueron construyendo lazos de cuidado e 
interés. Gracias a la retroalimentación positiva, y al diálogo constante, los niños pudieron 
utilizar sus conocimientos previos para concluir sus aprendizajes sobre operaciones 
matemáticas. En cada llamada, se hizo una evaluación formativa para saber en qué nivel 
se continuaría en la sesión siguiente. La gran mayoría de los niños se sintió en confianza 
para preguntar esas dudas que en el salón de clases luego es difícil compartir, y el tutor 
pudo acompañar el trayecto de cada uno de sus aprendices, con independencia de su 
edad o grado escolar. Los aprendices lograron aprender y los tutores, enseñar, y este 
logro dejó satisfechos a las niñas y niños, a los tutores y a los cuidadores. Ahora es 
tiempo que las autoridades educativas puedan ampliar estas tutorías a más niños en la 
región y con ello puedan acelerar y recuperar los aprendizajes básicos necesarios para 
continuar con trayectorias educativas exitosas.

Conclusiones:  
cómo se articulan  
estos principios
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