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LA ACCIÓN TUTORIAL Y SALUD MENTAL EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PANDEMIA 

DE LA COVID 19 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2020 y 2021 el mundo enfrentó la situación de Pandemia que 

obligó a todas las personas a tomar medidas sanitarias de emergencia para evitar el 

contagio de la COVID 19 y sus efectos nefastos. Entre estas medidas se encontraban en 

recluirse en casa y realizar todas las actividades cotidianas como las educativas y 

laborales desde casa.  

 

El mundo enfrentó una nueva forma de vivir, quedándose en casa e interactuando 

a través de los aparatos tecnológicos y redes sociales.  La cuarentena masiva de la 

COVID-19, trajo consigo un conjunto de efectos y secuelas que afectaron a la población 

mundial, en todos sus niveles de desarrollo, en lo económico, social, psicológico, etc.  

 

Para tales efectos, hemos desarrollado una monografía de investigación que busca 

como Objetivo General: analizar la relación entre la acción tutorial y la salud mental de 

estudiantes nivel secundario de Educación Básica Regular en la pandemia de la COVID 

- 19. Así mismo, se han definido dos Objetivos específicos: (1) Analizar cómo la 

estrategia de tutoría individual que se desarrolla en el nivel secundario de Educación 

Básica Regular favorece la salud mental de los estudiantes, y (2) Analizar cómo la 

estrategia de tutoría grupal que se desarrolla en el nivel secundario de Educación Básica 

Regular favorece la salud mental de los estudiantes. 

 

La metodología utilizada es de investigación es documental y descriptiva. Así 

mismo, se encuentra organizada en 4 capítulos, el primer capítulo está referido definición 
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y explicación de la COVID – 19; el segundo capítulo, a los impactos que tuvo la COVID 

– 19 en diferentes ámbitos del desarrollo humano; el tercer capítulo se encuentra referido 

a la acción tutorial y la salud mental, en el cuarto capítulo, se desarrollan las estrategias 

definidas por el Ministerio de Educación para el acompañamiento del estudiante para su 

desarrollo integral.  

 

Entre las principales conclusiones cabe destacar que: 

 

- La pandemia de la COVID -19 ha puesto más en evidencia, la afectación 

negativa que ha tenido sobre la salud mental de las personas, y para nuestro 

caso en particular sobre los estudiantes de Secundaria de Educación Básica 

Regular.  Los principales efectos en estos adolescentes han sido 

principalmente: trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. 

 

- Una importante estrategia para superar los trastornos de salud mental en los 

estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, han sido las acciones 

de tutoría definidos como estrategias de acompañamiento emocional, 

cognitivo y social, que se realizan en el aula a través de intervenciones 

grupales y dependiendo del caso, intervenciones personales. 

 

- El estado peruano debe promover el cuidado de la Salud mental, a través de 

los diferentes sectores gubernamentales, de manera tal que se trabaje de 

manera sinérgica entre los Ministerios de Educación, Salud, de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, entre otros; así como con los gobiernos regionales 

y locales. 
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2. DESARROLLO 

 

La presente monografía de investigación tiene definido los siguientes objetivos: 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general: 

Analizar la relación entre la acción tutorial y la salud mental de estudiantes nivel 

secundario de Educación Básica Regular en la pandemia de la COVID - 19. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

- Analizar cómo la estrategia de tutoría individual que se desarrolla en el nivel 

secundario de Educación Básica Regular favorece la salud mental de los 

estudiantes. 

- Analizar cómo la estrategia de tutoría grupal que se desarrolla en el nivel 

secundario de Educación Básica Regular favorece la salud mental de los 

estudiantes. 

 

2.2. Método de Investigación 

 

2.3. Tipo y Diseño de investigación 

 

2.3.1. Según su diseño 

  

El diseño de esta investigación es documental, como lo sustenta Arias 

(2006) se centra en “la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos obtenidos y registrados en diversas fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas”.  
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2.3.2. Según su profundidad  

 

La metodología que se aplicará en el presente trabajo de investigación, 

corresponde al análisis de las características del problema en estudio y la 

naturaleza de los objetivos que se desean alcanzar. En este sentido, se prevé que 

la investigación tiene aspectos descriptivos (Fox, 1981). 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de los datos se realizará mediante los siguientes métodos: 

 

2.4.1. Análisis documental: es un documento que nos permite recuperar datos, a 

través del uso de fichas textuales y la técnica del resumen haciendo uso de textos 

e investigaciones sobre la tutoría escolar y la salud mental de los estudiantes. 

 

 

A continuación, presentamos el análisis bibliográfico sobre la relación de la acción 

tutorial y la salud mental de estudiantes de secundaria de Educación Básica Regular. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LA COVID – 19 

 

 

En diciembre del 2019, se registraron un conjunto de casos de neumonía en la ciudad 

de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los primeros reportes señalaban que esta 

enfermedad afectaba en gran medida a personas entre 30 y 80 años, en muchos casos de 

manera muy agresiva y muchas veces la población contagiada llegaba a tener efectos letales. 

 

La enfermedad es producida por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 

-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) y de un agente viral perteneciente al grupo de 

Coronavirus denominado novel coronavirus de 2019, por lo cual fue denominado como 

SARS-CoV-2. 

 

Esta enfermedad pronto se propagó a diferentes regiones de China y prontamente a 

otros países asiáticos y para pasar a países de otros continentes. Por esta razón, la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, el 11 de marzo del 2020 declaró la pandemia de 

la COVID-19, exhortando a los países a tomar medidas para hacer frente a esta emergencia 

sanitaria mundial. 

 

La Organización Panamericana de la Salud, las principales manifestaciones clínicas 

o síntomas comunes de la COVID-19, suele causar fiebre y problemas respiratorios como tos 

y disnea o dificultad de respirar, así mismo, según la OMS (2022) “en los casos más graves, 

pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, 

la muerte”. 
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CAPÍTULO II 

 

Impactos de la COVID – 19 

 

La COVID – 19 ha tenido impactos en todos los aspectos de la vida de las personas, 

de manera tal que, a continuación, presentaremos de manera suscita como la COVID afectó 

en aspectos centrales en la vida de la humanidad. 

 

2.1 Dimensión política - económica 

 

El politólogo estadounidense Francis Fukuyama afirma que entre los efectos más 

notorios de la pandemia de la COVID-19 se evidenciará la falta de trabajo, la recesión 

económica y el aumento de la deuda internacional, situaciones que provocarán crisis políticas 

como protestas que podrán ser manejadas de mejor manera siempre y cuando el aparato del 

Estado sea sólido y competente, donde el Gobierno sea legitimado por sus ciudadanos, y por 

ende se cuente con un liderazgo firme y eficiente. (Fukuyama, 2022). 

 

Cepal en su informe de Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe publicado en 

el 2021, donde se analizan los desafíos de la política fiscal pos-COVID-19, se señala que 

existen tres ejes fundamentales para promover una política fiscal que proporcione 

condiciones favorables para la recuperación postpandemia. (CEPAL, 2021).  Es por ello, que 

se propone una política fiscal expansiva vinculadas con acciones a mediano y largo plazo 

que impulse sociedades inclusivas, igualitarias y resilientes. 

 

Para ello será necesario que en la política fiscal se adopte una perspectiva estratégica 

en que se promuevan acciones de gasto público enfocadas en crear sistemas de 

protección social universales e incentivar inversiones intensivas en empleo que sean 

ambientalmente sostenibles y estén dirigidas a sectores estratégicos. También se 

requerirá una política tributaria progresiva que contribuya a reducir las desigualdades 

de ingreso y a financiar el gasto público”. (CEPAL, 2021, p. 50) 
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Figura 1:  

Ejes para impulsar una política fiscal  

 

 Elaboración: CEPAL (2021) 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo – OMS, las políticas más eficaces 

para mitigar los efectos de la COVID-19 en el mundo del trabajo es el “fomento de la 

actividad económica y de la demanda de mano de obra mediante políticas económicas y de 

empleo que contribuyan a estabilizar la actividad económica” (OIT, 2022, p13). 

 

2.2 Dimensión social 

 

La Pandemia de la COVID – 19 tuvo efectos también en la dimensión social de las 

personas, estos efectos se han manifestado en la dificultad de crecimiento de los países a 

nivel mundial, pero con mayor énfasis en los países de América Latina y el Caribe, que 

históricamente han evidenciado problemas de desigualdad, pobreza y baja productividad, los 

mismos que sumados a la pandemia han incrementado estas brechas. 

 

Según un informe especial de CEPAL (2021), denominado la Paradoja de la 

recuperación en América Latina y el Caribe, se señala que: 
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- Se han perdido más de 140 millones de empleos. 

- Los mayores crecimientos económicos del PBI se han dado en Estados Unidos y 

Canadá (12.4%), Europa (9.2%) y China (4.4%), mientras que en América Latina 

y el Caribe el crecimiento disminuyó en 11.4%.  

- Sólo el 1% de la población más rica del mundo concentró casi el “50% de la 

riqueza mundial” (OXFAN International, 2021). 

- Para el año 2022 se proyecta una tasa de crecimiento del 2.9% para el América 

Latina y el Caribe, mientras que para el Perú la proyección fue de 4.4% 

- Se ha incrementado la falta de empleo y la reducción de los ingresos en el año 

2020, que han afectado a amplios grupos de población, siendo los más vulnerados 

la población que tiene menores ingresos. La población de pobreza extrema. 

 

El informe del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional denominado “Tras 

la crisis, la catástrofe”, señala que, “para finales del presente año, 860 millones de personas 

podrían vivir en situación de pobreza extrema, es decir con menos de 1,9 dólares al día”. 

(Banco Mundial y FMI, 2022). Así mismo, advierte la directora de Oxfam Internacional, 

Gabriela Bucher que: “Si no se toman medidas radicales e inmediatas, podríamos estar ante 

el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del 

que se tiene constancia”. (Banco Mundial y FMI, 2022, p. 1). 

 

La pandemia de la COVID-19, también ha incrementado las desigualdades de género, 

debido a que, “frente a la pérdida de trabajo, las féminas tienen mayor dificultad para volver 

a incorporporarse al mercado laboral. Según Oxfam, en el año 2021, existía 13 millones 

mujeres empleadas menos en comparación con 2019”. (Banco Mundial y FMI, 2022, p. 1). 

 

En la figura N| 2, Cepal propone un conjunto de herramientas en protección social en 

el corto, mediano y largo plazo de inclusión social y laboral de la pandemia. 
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Figura 2:  

Impactos en la inclusión social y laboral de la pandemia y opciones de herramientas en 

protección social en el corto, mediano y largo plazo.  

 

 

Elaboración: CEPAL (2021) 
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2.3 Dimensión Sanitaria 

 

Por décadas ha sido indiscutible la debilidad de los Sistemas de Salud de la mayoría 

de los países en el mundo, sin embargo, tras la pandemia de la COVID-19, el sistema ha sido 

afectado de manera inclemente, poniéndose en evidencia el crítico desabastecimiento de los 

hospitales y centros de salud por escasez de fondos de emergencia, la afectación de los 

profesionales de la salud, donde muchos de ellos, fueron contagiados o perdieron la vida en 

esta batalla. 

 

De acuerdo a los datos sistematizados por la web Statista el 15 de agosto del 2022: 

“Número de personas fallecidas a consecuencia de la COVID-19 llega alrededor de 6.3 

millones de personas” (Statista, 2022). 

 

Figura 3: 

Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a fecha de 

12 de junio de 2022. 

 

Elaboración: Statista 
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Según los datos del MINSA al 28 de agosto del 2022, en el Perú se han registrado 

215,342 fallecidos (MINSA, 2022) 

 

Figura 4:  

Fallecidos por COVID-19 en Perú según etapa de vida. 

 

 

Elaboración: Instituto de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (2022) 

 

 

  



19 
 

 
 

Figura 5:  

Fallecidos por COVID-19 en Perú según sexo y fecha de defunción. 

 

Elaboración:  Instituto de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades. 

 

 

2.4 Dimensión educativa 

 

Sin duda el primer impacto nefasto de la Pandemia fue la pérdida de millones de vidas 

provocadas por esta enfermedad, el segundo efecto devastador las necesidades causadas por 

la pobreza y la inestabilidad de políticas educativas, y el tercer efecto atenta contra los niños 

y jóvenes estudiantes a quienes se les conminó a quedarse en casa a estudiar. 

 

Después de casi dos años de ausencia de estudiantes a las clases presenciales, esta 

larga ausencia a las instituciones educativas podría afectar dramáticamente a los países más 



20 
 

 
 

pobres y de ingresos medio. Según el Banco Mundial estimó que “una ausencia de siete 

meses a la escuela incrementaría el porcentaje de estudiantes con “pobreza de aprendizajes” 

de 53% a 63%”. (Gill & Saavedra, 2022, p.12) 

 

Gil y Saavedra también señalan que las familias más pobres sufren mayores pérdidas 

debido a que las posibilidades de estudiar a distancia son limitadas, tienen muy poco acceso 

a internet, los recursos tecnológicos propuestos por el estado como los programas educativos 

de radio y televisión favorecen, pero no han reemplazado el nivel de educación que se brinda 

en las aulas, es por ello que recalcan que: “El futuro de 1000 millones de niños de todo el 

mundo está en riesgo. A menos regresan a la escuela y se encuentren maneras de remediar 

los efectos de la interrupción de las clases, la COVID-19 ". (Gill & Saavedra, 2022, p. 15). 

 

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, indica que la 

asistencia escolar en el 2020, disminuyó en 5% con relación al año 2019.  Como señala Acuña 

citando el Informe de El Comercio – IPE, “Alrededor de 400 mil estudiantes dejaron de asistir 

a clases a consecuencia de la Pandemia”. (Acuña, 2022) 

 

Figura 6:  

Tasa neta de asistencia escolar según nivel educativo (%) 

Elaboración: El Comercio – IPE (2019) 
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En relación a los medios tecnológicos la Defensoría del Pueblo del Perú, señaló que 

sólo el 38.8% de estudiantes tenían acceso a internet a nivel nacional y que las zonas rurales 

en relación a la zona urbana se encontraban en un fuerte detrimento. (Defensoría del Pueblo, 

2020, p.16) 

 

Figura 7 

Acceso a internet y computadora en hogares del país por área, trimestre Oct-Dic 2019 (%).  

Elaboración: Defensoría del Pueblo del Perú 

 

Es así como la mayoría de los países de la región han enfrentado la Pandemia del 

COVID-19, sin estar preparados y sin contar con los medios tecnológicos necesarios, así 

como la preparación de los docentes que no estaban instruidos para dictar clases de manera 

virtual.  
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CAPÍTULO III 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA SALUD MENTAL 

 

3.1 Tutoría escolar como estrategia de intervención de acompañamiento a estudiantes 

desde la Institución Educativa  

 

En el marco de las disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el 

año escolar 2022 el Ministerio de Educación del Perú ha brindado un conjunto de 

lineamientos y orientaciones para promover el bienestar emocional de los estudiantes de 

Instituciones Educativas como se señala en la Resolución Ministerial - RM N° 186-2022-

MINEDU. En esa normativa se señala que:  

 

La institución educativa cumple un rol fundamental que contribuye a la formación 

integral y el bienestar de los/las estudiantes. Es así que, a través del acompañamiento 

socioafectivo y cognitivo, se atiende sus intereses y necesidades de orientación en la 

dimensión personal, social y/o de aprendizaje, manifestadas por los/las estudiantes, 

promoviendo así una cultura inclusiva en la cual se acepta, respeta y valora la 

diversidad. (RM N° 186-2022-MINEDU, numeral 6.3). 

 

En este acompañamiento integral que se desarrolla en las Instituciones Educativas, se 

definen 5 estrategias de intervención: 

- Orientación educativa permanente 

- Tutoría individual 

- Tutoría grupal 

- Espacios de participación estudiantil 

- Espacios con la familia y la comunidad 
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Así mismo el Ministerio de Educación señala que la tutoría es una “modalidad de 

orientación educativa, inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio-

afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la 

perspectiva del desarrollo humano” (MINEDU, 2005, p. 10). Así mismo señala que: 

 

La labor de tutoría es una respuesta a las necesidades de los estudiantes, en la que 

los tutores desempañan un rol muy importante, dedicándose de manera especial a 

brindar orientación a los estudiantes de la sección a su cargo y a facilitar que los 

estudiantes puedan conocerse, dialogar e interactuar entre sí. (MINEDU, 2005, p. 

11) 

 

Por otro lado, el Documento normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y 

Orientación Educativa para la Educación Básica” (MINEDU, 2020) señala que: 

 

La tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo 

de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, 

promocional y preventivo. Asimismo, son agentes de la tutoría y orientación 

educativa: el tutor, los docentes, los directivos, el psicólogo (si lo hubiera), los padres 

de familia y los propios estudiantes. (Ministerio de Educación, 2020, p. 9)    
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3.1.1 Características de la Tutoría 

 

El Ministerio de Educación señala algunas características de la Tutoría, como se 

presenta en el cuadro siguiente: 

Figura 8:  

Características de la Tutoría  

Elaborado por MINEDU 
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3.1.2 Enfoques de Tutoría 

 

El currículo escolar tiene un conjunto de enfoques que aportan a su concepción, de la 

misma manera la Tutoría escolar se sustenta en los siguientes enfoques: 

 

a) Enfoque del ciclo de vida 

A través de este enfoque la Tutoría busca garantizar el desarrollo integral de los 

estudiantes, a fin de que respondan a las características de cada etapa de vida de los mismos. 

 

Figura 9:  

Factores del ciclo de vida 

 

Elaboración: https://prezi.com/a2wyrxrhl4id/desarrollo-ciclo-de-vida/, el 01 de julio del 

2022 
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b) Enfoque intergeneracional 

 

A través de este enfoque se propone que el estudiante genere espacios de diálogo y 

formación de vínculos con otros agentes educativos y sociales, estableciendo un diálogo 

horizontal con la finalidad de generar nuevos aprendizajes centrados en la cooperación 

generacional. 

 

Figura 10:  

Enfoque intergeneracional 

 

 

Elaborado: Eduso (2019) 

 

 

 

3.1.3 Dimensiones de la Tutoría 

 

La Tutoría escolar comprende tres ámbitos en el cual se desarrolla el estudiante: 
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a) Dimensión personal 

 

En esta dimensión se promueva que el estudiante se conozca a sí mismo, autorregule 

sus emociones y aprenda a tomar decisiones sobre su vida, las mismas que contribuyan con 

la construcción de su propia identidad y desenvolvimiento autónomo. Así mismo, a través de 

esta dimensión se promueve que el estudiante construya su propio proyecto de vida. 

 

b) Dimensión social 

 

En esta dimensión, se promueve que el estudiante utilice sus propios recursos 

personales que le permitan actuar de manera asertiva con otros estudiantes y profesores, ya 

sea de sus propios entornos educativos u otros entornos en el cual él mismo se desenvuelva. 

Así mismo, se busca que el estudiante organice sus acciones para alcanzar sus metas 

personales. 

 

c) Dimensión de los aprendizajes 

 

En esta dimensión el estudiante busca mejorar sus procesos de aprendizaje, 

conscientes de la importancia que tienen éstos en su desarrollo personal y profesional. Se 

busca, que el propio estudiante organice sus acciones a fin de obtener un desempeño eficiente 

en los procesos de aprendizaje. 

 

3.1.4 Estrategias de la Tutoría 

 

De acuerdo al Documento normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y 

Orientación Educativa para la Educación Básica” (MINEDU, 2020, p.1), señala que existe 

dos tipos de estrategias para desarrollar la Tutoría, las mismas que describimos a 

continuación: 
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a) Tutoría individual 

 

Con la aplicación de esta estrategia en los procesos de Tutoría en el aula, se busca que 

el estudiante reciba una atención personalizada que responda a sus propias necesidades, 

intereses, dificultades y conflictos personales.  

 

Mediante esta estrategia, el tutor tiene la posibilidad de conocer y valorar las 

fortalezas y el potencial del estudiante, así como de detectar, a partir de la entrevista 

individual, situaciones que ameriten atención y/o derivación del mismo.  En caso de 

derivación, el tutor debe informarse periódicamente sobre los avances y las 

dificultades, así como las acciones para el apoyo de los estudiantes que están bajo 

algún tipo de terapia o tratamiento. (Ministerio de Educación, 2020, pág. 12) 

 

b) Tutoría grupal 

 

Con la aplicación de esta estrategia en los procesos de Tutoría se constituyan en 

espacios de interacción grupal, que se brindan de acuerdo a un diagnóstico previo de los 

estudiantes y sus necesidades. 

 

El acompañamiento grupal se brinda de acuerdo a lo señalado en el CNEB y a las 

prioridades definidas en el Proyecto Curricular Institucional, dentro de las dos horas 

semanales señaladas en el horario de clases. Se puede, además, utilizar el horario de 

libre disponibilidad para la tutoría grupal según las necesidades de los estudiantes. 

(Ministerio de Educación, 2020, pág. 12) 

 

 

3.1.5 Salud Mental 

 

Para definir adecuadamente el concepto de Salud Mental, debemos considerar antes 

la definición de Salud: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (OMS, 2022, p. 3) 



29 
 

 
 

 

La definición de salud mental es parte integral de la definición de salud. La OMS 

(2022) la define como: 

 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades 

y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva 

y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el 

fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

(Organización Mundial de la Salud, 2022, pág. 1) 

 

El Ministerio de Salud del Perú, en su Plan de Salud Mental Perú, 2020-2021 define 

la Salud mental como:  

 

Es el proceso dinámico de bienestar, producto de la interrelación entre el entorno y el 

despliegue de las diversas capacidades humanas, tanto de los individuos como de los 

grupos y colectivos que forman la sociedad. Incluye la presencia de conflictos en la 

vida de las personas, así como la posibilidad de afrontarlos de manera constructiva. 

Implica el proceso de búsqueda de sentido y armonía, que se encuentra íntimamente 

ligado a la capacidad de autocuidado, empatía y confianza que se pone en juego en la 

relación con las demás personas, así como con el reconocimiento de la condición, 

propia y ajena, de ser sujeto de derechos. (Ministerio de Salud, 2021, pág. 20) 

 

3.1.5.1 Determinantes de la salud mental 

 

La literatura ha definido un conjunto de determinantes de la salud mental, los que 

constituyen un conjunto de factores que determinan el estado de salud mental de los 

individuos. A continuación, presentamos algunas formas de organizar los determinantes de 

la salud mental. 

 

Villar (2022), organiza los determinantes de salud en dos grupos: (1) Determinantes 

económicos, sociales y políticos, cuya responsabilidad es más multisectorial del estado, y (2) 
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Determinantes de la salud cuya responsabilidad afecta al Sector Salud y el cuidado que debe 

de tener en la población. 

 

La OMS (2022) indica que existe ciertos determinantes de la salud mental que se 

encuentran vinculados a factores sociales, psicológicos y biológicos.  

 

a) Los determinantes psicosociales de la Salud mental, corresponden a 

aquellas dificultades generadas por las alteraciones en las relaciones interpersonales 

y su contexto ambiental, tales como pautas de crianza poco saludables, carencias 

afectivas, ausencia de valores, violencia, desintegración de la familia, entre otros.  

 

b) Los determinantes de salud mental biológicos están vinculados a 

condiciones mórbidas que afectan a determinadas personas que afecta el adecuado 

funcionamiento de la mente y su comportamiento. 

 

 

3.1.5.2 La Salud mental y los estudiantes adolescentes en tiempo de Pandemia 

 

Un sondeo rápido realizado por UNICEF a 8444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 

años de nueve países de América Latina y el Caribe, se recoge los sentimientos generados en 

los primeros meses de la pandemia de la COVID-19. (UNICEF, 2020). Entre estos datos 

destaca: 

- El 27% de los entrevistados siente ansiedad y el 15% depresión en la última 

semana. 

- 1 de cada dos encuestados señala sentir menos motivación para realizar 

actividades que antes disfrutaba. 

- El 43% de las mujeres encuestadas se siente pesimista frente al futuro y en el caso 

de los varones el 31% se siente pesimista frente al futuro. 

- 3 de cada 4 encuestados notificaron la necesidad de pedir ayuda para atender su 

bienestar físico y mental. 
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-  

3.1.5.3 Principales trastornos de la Salud mental en tiempos de Pandemia 

 

En los tiempos de pandemia donde la totalidad de la población educativa se 

encontraba confinada en sus hogares, realizando una educación a distancia, se han generado 

un conjunto de trastornos vinculados a la salud mental de la población, entre los que destaca: 

 

a) Ansiedad 

 

La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable 

caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas 

psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la 

combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una 

reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al 

peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez. (Sierra et al, 

2003, p. 9). 

 

b) Depresión 

 

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente 

y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se 

disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades 

cotidianas, durante al menos dos semanas. (OPS, 2022, p. 1). 

 

c) Estrés postraumático 

 

El trastorno de estrés postraumático s un evento que involucra directamente 

haber experimentado o presenciado una amenaza inmediata a la vida propia, 

de otra persona, la violación de la integridad física, moral propia o de otra 

persona; incluyendo asalto, abuso sexual o físico. (Rojas, 2016, p. 1). 
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Según UNICEF (2021) “Casi 16 millones de adolescente de 10 a 19 años viven con 

un trastorno mental en América Latina y el Caribe”. 

 

Figura 11:  

Prevalencia estimada y número de adolescentes de 10 a 19 años con trastornos mentales en 

América Latina y el Caribe 

 

Elaboración: UNICEF (2021) 

 

 

Otra constatación importante que recoge el Informe de UNICEF son las estimaciones 

de suicidio, que según este análisis corresponde a tercera causa de muerte entre adolescentes 

de 15 a 19 años en América Latina y el Caribe.   
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Figura 12:  

Principales causes de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años en América Latina y el 

Caribe 

 

Elaboración: UNICEF 

 

 

Figura 13:  

Número estimado de muertes por suicido en América Latina y el Caribe 

 

 

Elaboración: UNICEF (2021) 
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Retornando al Informe de UNICEF (2021), “la ansiedad y la depresión representan 

casi el 50 por ciento de los trastornos mentales entre los adolescentes de 10 a 19 años en 

América Latina y el Caribe”. 

 

 

Figura 14:  

Estimaciones de los trastornos mentales claves entre los adolescentes de América Latina y 

el Caribe 

 

Elaboración: UNICEF (2021) 
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3.1.5.4 Investigaciones vinculadas a la salud mental de estudiantes 

 

a) El estudio de tipo descriptivo transversal denominado “La COVID-19 en la salud 

mental de los adolescentes en Lima Sur, Perú” (Ñañez et al, 2021). Destaca entre sus 

conclusiones que: 

 

La presencia de la enfermedad de la COVID-19 ha impactado en la salud 

mental de la población, generando síntomas que se asocian a trastornos 

ansiosos, depresivos y estrés (Huarcaya, 2020). Los adolescentes están entre 

las personas que han reconocido los síntomas de tristeza y miedo, como 

problemas emocionales recurrentes en el periodo que han reconocido los 

síntomas de tristeza y miedo como los problemas emocionales más recurrentes 

en el periodo de confinamiento o aislamiento social como medida para evitar 

el contagio del coronavirus. (Ñañez et al, 2022, p. 226) 

 

b) Los resultados arrojados por el Ministerio de Salud - MINSA, que realizó un estudio 

sobre los problemas de salud mental que presentaban los niños durante el proceso de 

la COVID-19, donde se tomó en cuenta 12563 participaciones. Según el MINSA 

(2021): 

 

Las niñas, niños y adolescentes muestran una alta carga de riesgo para la salud 

mental, luego del severo confinamiento en el Perú, afectando a más de un 

tercio de ellos. Los planes de acción nacionales de salud mental deben abordar 

sus necesidades, articulando salud, educación y necesidades sociales. (p.6) 

  

c) Casaretto (2021), investigó sobre la situación mental en que se encontraban sus 

estudiantes en el contexto de la pandemia de la COVID-19.  Para este estudio se 

utilizó un muestreo no probabilístico con tres criterios de inclusión: “Que el 

estudiante sea mayor de edad, que esté cursando cursos de pregrado y que se hay 

matriculado durante el semestre 2020-I” (Casaretto, 2021, p.9). 
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Entre las principales conclusiones podemos citar: 

 

La mayoría de los estudiantes reportó que su adaptación a la educación a 

distancia fue entre regular y muy buena, así como la percepción de su 

rendimiento en el semestre 2020-I fue aceptable. No obstante, los niveles de 

motivación por el estudio y la impresión que los estudiantes tienen sobre su 

capacidad para hacer frente a las demandas académicas (autoeficacia) son muy 

bajos. (Casaretto, 2021, p.9). 

 

d) El estudio sobre “Nivel de salud mental positiva (SMP) y habilidades sociales (HS)en 

estudiantes de enfermería de una universidad pública antes y durante la Pandemia 

COVID-19” (Jauregui, 2021). Este estudio se realizó con la aplicación de las escalas 

SMP y SH, a 216 alumnos de Enfermería del 3er, 4to y 5to año de Enfermería 

matriculados en el año 2019 y 2020. 

 

Entre sus principales conclusiones se señala que:  

 

Debido a la situación de pandemia de larga duración y medidas onerosas como 

el encierro y las órdenes de quedarse en casa es necesario implementar 

programas y estrategias con la finalidad de mantener e incrementar la SMP y 

HS, así mismo contribuir con una salud mental óptima en los estudiantes de 

enfermería. (Jauregui, 2021, p. 2). 

 

e) Andrade, Campos & otros (2020), realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo: “Describir las características relacionadas con la salud mental en la 

comunidad vinculada a una institución educativa universitaria de carácter privado, 

durante el aislamiento preventivo obligatorio por la COVID-19”. (p. 15).  La muestra 

de la investigación estuvo conformada por 174 personas, de los cuales el 76% fueron 

mujeres y 24% fueron varones. 
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Entre las principales conclusiones se señala: 

 

El estar confinados, con mínimos momentos semanales para movilizarse con 

libertad, pero controlados con una serie de estrategias, les ha marcado en su 

estabilidad física y mental. Los resultados del estudio exponen síntomas como 

dolores de cabeza, pérdida del apetito, insomnio, malestar estomacal; temores 

de infección, aburrimiento y pensamiento suicida. (Andrade et al, 2020, p. 48) 

 

 

 

  



38 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

Debido a la situación de pandemia de larga duración y medidas onerosas como 

el encierro y las órdenes de quedarse en casa es necesario implementar 

programas y estrategias con la finalidad de mantener e incrementar la SMP y 

HS, así mismo contribuir con una salud mental óptima en los estudiantes de 

enfermería. (Jauregui, 2021, p. 2). 

 

Después del análisis sobre la concepción y enfoque de la Tutoría en el aula, el 

Ministerio de Educación en el marco de Resolución Vice Ministerial RVM N°212-2020 

MINEDU, y la RVM N°189 -2021 MINEDU, definió un conjunto de líneas de acción para 

promover el bienestar del estudiante.   

 

Para responder a los objetivos propuestos en la Monografía de investigación 

analizaremos cómo se desarrolla las líneas de acción de acción vinculadas a la Tutoría Grupal 

e Individual. 

 

Sin embargo, cabe precisar que previo a estas acciones de tutoría se realizan un 

conjunto de actividades previas vinculadas a la planificación de las actividades de tutoría 

como: Conformación de comité de bienestar, incorporación del Plan de Tutoría en los 

instrumentos de gestión de la Institución Educativa, definición de estrategias 

comunicacionales, entre otros.   

 

Así mismo, se desarrollan un conjunto de actividades de fortalecimiento de 

capacidades a tutores a través de talleres y webinar programados para los directivos y 

docentes responsables de la tutoría. 
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4.1 Estrategias de Tutoría en el aula para promover la salud mental 

 

Los docentes desarrollan en aula dos estrategias de tutoría con los estudiantes, que 

como se señaló anteriormente tiene como finalidad realizar un acompañamiento y orientación 

a los estudiantes, impulsando su desarrollo cognitivo, afectivo y actitudinal, de manera 

continua y teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. En el marco de la presente 

monografía vamos a analizar dos tipos de estrategias en el marco de la tutoría: 

 

a) Tutoría Grupal; en el marco de esta estrategia el tutor designado al aula, desarrolla un 

conjunto de talleres, proyectos insertados en el Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa. Aquí se tratan temas globales como los efectos de la pandemia en los 

estudiantes, el buen trato docente – estudiante y estudiante – estudiante, vida sin 

drogas, educación sexual, violencia familiar, derechos humanos, estereotipos, entre 

otros temas importantes y diagnosticados a principio del año escolar. 

 

La tutoría grupal considera un fuerte componente social, debido a que considera como 

muy importante las relaciones de los estudiantes con otras personas que le permita 

convivir de manera armoniosa, que promueva el sentido de pertenencia a un grupo, 

fortaleciendo sus habilidades intrapersonales. 

 

b) Tutoría Individual, a través de esta estrategia y como segunda instancia, el docente 

tutor identifica a los estudiantes que tiene un mayor nivel de conflicto personal o 

familiar de algunos de los temas señalados en la tutoría grupal y desarrolla una 

atención personalizada en función de las necesidades, intereses, dificultades o 

conflictos que tenga el estudiante de su tutoría. 

 

Entre los medios e instrumentos que utiliza para estos efectos se cuenta con fichas de 

registro de la reunión, fichas de seguimiento, informes a los padres de familia 

principalmente. 
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En la tutoría individual se trabaja un componente muy importante como es la 

aceptación de sí mismo y el desarrollo de capacidades para expresar sentimientos, 

valores, deseos, entre otros, que implicará el desarrollo de sus habilidades 

intrapersonales. 

 

4.2 Relación tutor – estudiante 

 

Un elemento que cobra vital importancia es la relación del docente con el estudiante 

tutorado. El tutor deberá buscar establecer una relación positiva con los estudiantes con la 

finalidad de generar un vínculo de confianza y reconocimiento de sus habilidades de docente 

tutor, esto facilitará que el estudiante se vincule de manera más propositiva y pueda ser capaz 

de compartir sus sentimientos y necesidades para poder desarrollar una acción tutorial que 

permita un real acompañamiento y orientación efectiva.  

 

Adicionalmente, es muy importante que el docente tenga un buen manejo conceptual 

de las características y necesidades de los estudiantes del nivel secundaria, que se encuentran 

en un periodo de la vida donde los niños transitan a ser adultos. Esta etapa se caracteriza por 

“profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es 

solamente un período de adaptación a los cambios corporales” (Pineda y Aliño, 1999, p. 15) 
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3. CONCLUSIONES 

 

La primera constatación es que la Pandemia de la COVID-19, ha afectado a toda la 

humanidad, y que sus efectos aún no se han terminado por completo, y es más deberá pasar 

aún varios años para identificar cuáles han sido la repercusión de la COVID -19 en la 

población mundial. 

 

Sin embargo, esta pandemia ha puesto más en evidencia, la afectación negativa que 

ha tenido sobre la salud mental de las personas, y para nuestro caso en particular sobre los 

estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular.  Los principales efectos en estos 

adolescentes han sido principalmente: trastornos de ansiedad, depresión y estrés 

postraumático, que se han evidenciado en alteraciones de sueño, falta de apetito, falta de 

motivación, actitud pesimista hacia el futuro, tristeza, miedo hasta llegar a pensamientos 

suicidas.  

 

Una importante estrategia para superar los trastornos de salud mental en los 

estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, han sido las acciones de tutoría 

definidos como estrategias de acompañamiento emocional, cognitivo y social, que se realizan 

en el aula a través de intervenciones grupales y dependiendo del caso, intervenciones 

personales. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Es valioso que estas estrategias de tutoría se realizan de manera articulada con los 

instrumentos de gestión de la Institución Educativa como: el Proyecto Educativo 

Institucional – PEI, el Plan Curricular de la Institución – PCI y el Plan Anual de Trabajo – 

PAT, lo que asegura que el Plan de Tutoría se encuentre enmarcados y articulados con la 

Programación curricular propuesta por el Ministerio de Educación y contextualizada por la 

Institución Educativa. 

 

Sin embargo, es importante realizar acciones de fortalecimiento de las capacidades 

de los tutores de manera periódica, para llevar de manera efectiva y eficiente los procesos de 

tutoría en el aula. Estas acciones de capacitación deberían contar con la participación de 

especialistas en salud mental, adicionalmente de los especialistas pedagógicos. 

 

Debido a que la salud mental incidirá directamente en el actuar de los estudiantes de 

secundaria, el estado peruano debe promover el cuidado de la misma a través de los diferentes 

sectores gubernamentales, de manera tal que se trabaje de manera sinérgica entre los 

Ministerios de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, entre otros; así como con los gobiernos regionales y locales. 

 

La alerta de alguna problemática con la salud mental de estudiantes del nivel 

secundaria puede ser identificado en la Institución Educativa pero este trabajo debe realizarse 

de manera coordinada con las familias, sin embargo, es necesario que los centros de salud 

brinden su servicio especializado para obtener avances significativos en el cuidado de la salud 

mental de los estudiantes. Así mismo, se debe promover actividades que hagan uso de los 

espacios públicos para promover el deporte, las artes, la lectura, entre otros que les permita 

a los estudiantes expresarse libre y creativamente, a fin de promover un desarrollo integral y 

sano de los mismos. 

 

Es importante que el gobierno, a través de sus áreas de planificación nacional como 

el CEPLAN, promuevan la coordinaciones articuladas necesarias entre el gobierno nacional, 
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regional y local, así como con las Instituciones de la sociedad civil, que les permita establecer 

un Plan orgánico que promueva el cuidado de la salud mental de los estudiantes y otros 

grupos etarios, con su respectiva asignación presupuestal debido a que la evidencia señala 

que si bien la salud mental es extremadamente sensible pero su cuidado es fundamental para 

el desarrollo de la persona y por ende el desarrollo del país.  

 

Finalmente, sin bien la pandemia nos ha dejado mucha muerte en el camino, pero 

también nos ha dejado la constatación de que en el Perú vive una sociedad muy resiliente y 

que nuestro futuro dependerá de cuanto hemos sido capaces de aprender para poder convivir 

entre nosotros de manera sana, respetando la naturaleza y reconociendo que el desarrollo del 

país depende de todos, y de manera muy particular de los niños, adolescentes y jóvenes 

quienes vienen sosteniendo el futuro de cada uno de nosotros en sus manos y por tanto, es 

obligación de nosotros los adultos proveerles de herramientas para que puedan construir este 

futuro de manera sana para el bien y desarrollo de nuestro país. 
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