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RESUMEN 

El presente artículo de revisión tiene como objetivo el analizar las investigaciones 

sobre los efectos de la pandemia (COVID-19) en la salud mental. Material y métodos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron dos criterios de búsqueda y 

selección de artículos, como consecuencia se eligieron un total de 18 estudios realizados 

en Perú, Colombia, Brasil y España publicados en español sobre el impacto de la 

pandemia en la salud mental. Resultados. La pandemia ha generado afectaciones 

psicológicas de manera multidimensional, en tanto se han visto afectados varios grupos 

entre ellos: 1) las personas contagiadas, 2) las que tienen miedo a contagiarse, 3) las 

que tienen miedo por trastornos psicológicos precedentes, 4) las que lo contrajeron 

como consecuencia del encierro, 5) a todas las que ocasionó estrés y 6) a las tuvieron 

dificultad para gestionar sus emociones. Adicionalmente, se verificó la prevalencia de 

ansiedad en la población en general: policial, personal médico, estudiantes 

universitarios, pacientes psiquiátricos y estudiantes universitarios. Finalmente, se 

obtuvo como conclusión que la población mundial, en general, se ha visto afectada en 

mayor o menor grado en su salud mental producto de la pandemia por la COVID-19, 

donde el efecto más prevalente es la ansiedad. Por lo que se recomienda, socializar 

sobre este problema a nivel familiar y con las amistades, y llevar a la práctica 

actividades recreativas, de meditación u otros y cumplir un adecuado descanso y 

alimentación.  

PALABRAS CLAVE: salud mental, COVID-19, pandemia, emociones, ansiedad. 
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ABSTRACT 

This review article aims to: Analyze research on the effects of the pandemic (COVID-

19) on mental health. Material and methods: For the development of this research, two 

search criteria and selection of articles were used, as a consequence a total of 18 studies 

carried out in Peru, Colombia, Brazil and Spain published in Spanish on the impact of 

the pandemic on Mental health. Results: The pandemic has generated multidimensional 

psychological effects, as several groups have been affected, including: 1) infected 

people, 2) those who are afraid of being infected, 3) those who are afraid of previous 

psychological disorders, 4) those who contracted it as a consequence of the 

confinement, 5) all of them causing stress and 6) people with difficulty managing their 

emotions. Additionally, the prevalence of anxiety in the general population, police, 

medical personnel, university students, psychiatric patients and university students was 

verified. Finally, it was obtained as a Conclusion: The world population in general has 

been affected to a greater or lesser degree in its mental health as a result of COVID-19 

(pandemic), the most prevalent effect being anxiety. Therefore, it is recommended to 

socialize about this problem at the family level and with friends, and carry out 

recreational, meditation or other activities and comply with adequate rest and nutrition. 

 

KEYWORDS: mental health, COVID-19, pandemic, emotions, anxiety. 
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1. Introducción 

 La propagación repentina de la COVID-19 ha traído consigo muchos cambios 

en la forma de vida de las personas. Estos cambios y el contexto mismo de pandemia 

han generado que la población mundial experimente sensaciones de miedo, 

preocupación e incertidumbre, que deben ser atendidos con igual importancia que la 

misma enfermedad. 

En el portal web oficial de la OMS (2020) se ha encontrado que, de un estudio 

realizado a 130 países, se determinó que los efectos en la salud mental de la COVID-

19 son alarmantes, por lo que, es necesario un mayor financiamiento de los estados para 

su atención. Esto porque se verificó que la mayoría de los países no destinan ni el 2 % 

de su presupuesto para tales fines.  

En lo relativo a los efectos de la pandemia en la salud mental se obtuvo que los 

niveles más altos de deterioro en la salud mental se presentaron en China. De un estudio 

realizado se determinó que el 53,8 % presentó consecuencias psicológicas en un nivel 

moderado a severo, de los cuales el efecto con mayor prevalencia fue la ansiedad con 

un 28,08 %, 16,5 % otros síntomas depresivos y 8,1 % estrés (Lozano, 2020).  

Adicionalmente, de un Informe de Políticas titulado “La COVID-19 y la 

necesidad de actuar en relación con la salud mental”, realizado por Naciones Unidas 

(2020), se verificó que el perjuicio en la salud mental de los trabajadores sanitarios 

ascendió a un 47 % en Canadá, a un 45 % en la República Popular China y 42 % en 

Pakistán. Lo cual ha motivado a reforzar esfuerzos en su evaluación, diagnóstico y 

tratamiento. 
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Lo mismo sucede en América Latina y el Caribe, por lo que la Organización 

Panamericana de la Salud se ha pronunciado sobre el desarrollo de políticas, proyectos 

y planes para esta parte del mundo en cooperación con la Organización Mundial de la 

Salud.  

Aún con ello, de la investigación realizada por Salud Best Rated y publicada en 

el portal web de la Agencia Anadolu, se concluyó que Argentina y Perú son los países 

cuya población se encuentra más afectada en su salud mental, que se incrementó en un 

142 % en Perú a diferencia del 2019 (Mendoza, 2020). De todos los efectos producidos 

se encontró que el estudio realizado por Huarcaya (2020) arrojó la prevalencia de 

ansiedad por encima de la depresión y estrés en la población en general, especialmente 

en los profesionales de la salud. Así también, de otra investigación realizada por 

Vivanco et al. (2020) en estudiantes universitarios se verificó que el empeoramiento de 

su salud mental está relacionada a la ansiedad producida por coronavirus. 

Por consecuencia, el presente artículo analizará sistemáticamente otras 

investigaciones realizadas en los últimos años con la finalidad de identificar el impacto 

de la pandemia en la salud mental. La verdadera importancia de analizar y examinar 

este fenómeno en el contexto actual se debe a los graves efectos en la salud mental que 

viene ocasionando, los cuales deben ser atendidos con la debida diligencia no solo en 

el Perú, sino en América Latina y el mundo entero, incluso uno de sus efectos: la 

ansiedad ha sido catalogada como una pandemia paralela a la COVID-19.  

2. Objetivo 

Analizar las investigaciones sobre los efectos de la pandemia en la salud mental 

mediante la revisión de dieciocho artículos científicos de carácter nacional e 

internacional de los últimos dos años. 
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3. Material y metodología 

Para el logro del objetivo, fue necesaria la aplicación de estrategias de búsqueda 

y selección de investigaciones relevantes que se ajusten al tipo de artículo realizado. 

Estos se expondrán a continuación. 

3.1 Estrategias de búsqueda 

 Al tratarse de una revisión sistemática, hace necesaria la búsqueda minuciosa 

de artículos originales (únicos y de primera fuente) en bibliotecas virtuales como 

SciELO, Redalyc, Scientific, Elsewier, Dialnet y Google Académico. En suma, se 

examinaron más de 40 artículos en español e inglés, los cuales a través de la aplicación 

de un diligente criterio de selección (filtro) se seleccionaron un total de 18 artículos 

publicados a nivel nacional e internacional (Colombia, Brasil y España), que 

investigaron sobre el fenómeno, es decir, sobre los efectos de la pandemia en la salud 

mental, cuya antigüedad data del 2020. Respecto a su búsqueda incluyó los siguientes 

conceptos: salud mental, COVID-19, pandemia, ansiedad. Luego, una vez 

seleccionadas se procedió a analizarlas. 

 3.2. Criterios de selección 

Es importante precisar que no todas las investigaciones encontradas se 

acomodaron al objeto del presente artículo. Por ese motivo fue necesario aplicar ciertos 

criterios de selección o filtro a los artículos, que se describen a continuación:  

● Son fuente primaria (artículos científicos u originales). 

● Son de libre acceso (para su uso y posterior verificación o constatación) 

● Desarrollan los componentes más importantes de la investigación planteados 

inicialmente: COVID-19, salud mental y ansiedad. 
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● Presentan evidencia estadística sobre la prevalencia de ansiedad en la salud 

mental producto de la COVID-19 (pandemia). 

4. Resultados y discusión 

En seguida, se presentará la Tabla 1, en la cual se sistematizan los artículos de 

revisión que fueron seleccionados a través de los criterios antes mencionados: 

Tabla 1 

Resumen de los artículos encontrados en las bases de datos. 

 

N.° de artículo Año País Tipo de publicación Base de datos 

1 2020 Colombia Artículo original Scielo 

1 2020 España Artículo original Redalyc 

1 2020 Perú Artículo original Scielo 

1 2020 Chile Artículo original Redalyc 

1 2021 Colombia Artículo original Scientific 

1 2020 Cuba Artículo original Scielo 

1 2020 Brasil Artículo original Scielo 

1 2020 Perú Artículo original Elsevier 

1 2020 España Artículo original Dialnet 

1 2020 China Artículo original Scielo 

1 2020 Cuba Artículo original Scielo 

1 2020 Perú Artículo original Scielo 
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1 2020 España Artículo original Elsevier 

1 2020 España Artículo original Scielo 

1 2020 Brasil Artículo original Scielo 

1 2020 España Artículo original Elsevier 

1 2020 España Artículo original Redalyc 

1 2020 Perú Artículo original Dialnet 

 

COVID-19 

Actualmente, la pandemia de la COVID-19 es el mayor problema emergente de 

salud pública que ha traído la atención mundial, teniendo un impacto sin antecedentes 

en el siglo XXI, que hasta hoy en día sigue representando un gran desafío para la salud, 

tanto física como mental (Ramírez-Ortiz, et. al., 2020). La OMS (2020) puso en 

advertencia a la población que a medida que la pandemia de coronavirus se extienda 

por todo el mundo entre toda la humanidad, especialmente en ciertos grupos como en 

el caso de los ancianos, el personal de salud principalmente los médicos y las personas, 

que han experimentado anteriormente los síntomas de la enfermedad, crearon un 

ambiente de miedo y preocupación en el mundo entero. Es precisamente por esto que 

Torales, et. al. (2020) observaron que, de manera generalizada, la pandemia ha 

ocasionado un incremento en sentimientos negativos de la población, como el miedo, 

ansiedad y depresión principalmente. 

Sin perjuicio de los efectos sociales que colateralmente ha traído la pandemia, 

lo cierto es que, como humanidad, hemos podido observar una contingencia sin 

precedentes de la cual puede perfectamente recogerse lecciones que sirvan para la 

gestión de una crisis en el futuro (Robles-Sánchez, 2020). Teniendo presente y ya 
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mencionado anteriormente, que esta pandemia no solo amenaza la salud física, sino 

también la salud mental de las personas, especialmente los que se encuentran en primera 

línea, podemos mencionar que estos se han convertido en el principal foco de atención 

debido a su posible impacto.  

Lamentablemente de acuerdo con lo observado, existen pocos estudios sobre la 

salud mental de los estudiantes de medicina, carentes estudios longitudinales que 

indiquen cómo han evolucionado las variables de salud mental antes, durante y después 

de que esta pandemia haya llegado a nuestras vidas (Morote, et. al., 2020). Es claro que 

esta emergencia mundial ha ocasionado un gran impacto psicológico en la población 

en general, caracterizándose por incertidumbre ante lo que pueda suceder con sus 

familias: insomnio, irritabilidad, miedo a contagiarse, aumento del consumo de alcohol, 

tabaco o algún tipo de droga, aislamiento social, trastorno por estrés postraumático, 

ansiedad, depresión, somatización y pérdida de salud. Paralelamente, como han 

señalado Dickerson, et. al. (2020): “El uso de tabaco puede ser también factor de riesgo 

para el surgimiento de formas graves de COVID-19 en esta población” NÚMERO DE 

PÁGINA). 

En el ámbito de las relaciones humanas, la pandemia también ha generado una 

fuerte incertidumbre en la población, puesto que surge preguntas como las siguientes: 

“¿Cuándo podré regresar a mi rutina?, ¿cuándo podré trabajar?, ¿hasta cuándo se 

extenderá la cuarentena?” (Silvana, 2020) NÚMERO DE PÁGINA). De hecho, podría 

extenderse fórmulas económicas para tratar de pronosticar el fin de la pandemia; sin 

embargo, esto no sería funcional en el sentido de que es, como se ha dicho, un fenómeno 

sin precedentes, por lo que no puede tenerse una respuesta certera de ello, al menos en 

el futuro inmediato. 
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El índice de mortalidad por SARS-CoV-2 se asocia principalmente con las 

condiciones patológicas previas y de expansión que puedan presentar un porcentaje 

significativo de la población, convirtiéndolas en vulnerables con enfermedad pulmonar 

crónica, inmunosupresión, etc. Incluyendo otros factores también asociados a la tasa de 

mortalidad, por ejemplo, la edad, el sexo, la aparición de respuestas inmunes sistémicas, 

los trastornos hemorrágicos, todo ello está relacionado a tener un mayor riesgo de morir 

(Ruiz y Gómez, 2021). Por lo tanto, se concluye que la salud física y mental es parte 

integral de toda persona, independientemente del lugar donde se encuentre o a que se 

dedique; es claro que los temas relacionados con esta se seguirán investigando en todo 

el mundo, ya que han atraído la atención de personas, instituciones y gerentes, 

especialmente durante esta pandemia de COVID-19. 

Salud mental 

Claramente se evidencia que los problemas de salud mental, que se han 

identificado en la población en general, han ido evolucionando considerablemente a 

problemas de salud física a mediano plazo, y viceversa; incluso cuando la atención de 

los medios e instituciones durante la pandemia esté centrada en las repercusiones de 

carácter físico. Puesto que, en las epidemias de antaño, por ejemplo, en el 2003, que 

fue el síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS-CoV, mostró que la 

tercera parte de los sobrevivientes del primer brote presentaron síntomas psiquiátricos; 

por otro lado, en el Medio Oriente también encontramos al MERS-CoV en el 2012, 

donde aproximadamente el 40 % de la población afectada tuvo la necesidad de una 

intervención psiquiátrica (Torales, et. al., 2020).  

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, la OMS (2020) nos recuerda que 

nuestra naturaleza humana tiene como objetivo el de cuidarnos entre nosotros, ya que 

tenemos la necesidad de ser apoyados tanto social como emocionalmente. Así mismo, 
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nos está dando una nueva oportunidad para comunicarnos por chat y videollamada con 

nuestros familiares y amistades gracias al avance de la tecnología, pues el gran impacto 

ocasionado por la pandemia ha incrementado en los individuos sentimientos de soledad, 

miedo, depresión, síntomas de ansiedad y estrés, todos estos no solo deben ser 

reconocidos, sino también entendidos y mejor abordados entre individuos, 

comunidades y de parte del Gobierno. Por tanto, el tomar en cuenta todo ello es tener 

consciencia de las necesidades de salud mental a nivel mundial. 

Estudios recientes demostraron que la COVID-19 repercute con mayores 

efectos negativos de salud mental en personas diagnosticadas con enfermedades 

mentales preexistentes y aquellos vulnerables a estresores biológicos y psicosociales; 

así como en los que se encuentran en constante atención a las noticias sobre 

coronavirus, también les ha generado deterioro en la satisfacción de actividades 

cotidianas, confianza, miedo ante un buen desempeño de las responsabilidades, 

sensación de malestar o enfermedad, cefaleas, y cansancio generalizado (Torales, et. 

al., 2020). 

Minervino, et. al. (2020) han mostrado que una forma bastante eficaz de la 

gestión de conflictos psicológicos en las personas como consecuencia del encierro es a 

través de una buena gestión de la tecnología. En este sentido, “la telemedicina como 

recurso en salud mental necesita validarse, definiéndose también el perfil del paciente 

apto a recibirla de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y su acceso y habilidad 

en el maneja de las tecnologías disponibles” (NÚMERO DE PÁGINA) 

Por otro lado, una adecuada clasificación de las afectaciones, como 

consecuencia de la pandemia, resulta eficaz para un conveniente control de la salud 

mental, puesto que existen grupos que se afectan principalmente (Morote, et. al., 2020). 

Así, Parrado et. al. (2020) señalaron que “resulta necesario identificar los grupos 
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sociales especialmente vulnerables al impacto de la pandemia y los factores de 

protección que pueden reducirlo, lo que constituyó el objeto de este estudio” 

(NÚMERO DE PÁGINA) 

La afectación como consecuencia de la pandemia es, sin dudas, 

multidimensional. La forma en la cual ha cambiado la realidad puede proyectarse a 

planos económicos y sociológicos, incluso el estilo de vida de las personas (que termina 

repercutiendo en su salud mental) se ha transformado. La forma cómo consumimos 

información tiene un aspecto de mayor sensibilidad en la actualidad de la pandemia.  

Saravia (2020) ha observado esto al señalar que los medios de comunicación 

pueden traer consecuencias negativas para la salud mental de los pacientes. Por ello, 

esta incertidumbre tiene una fuerte repercusión en las expectativas médicas de las 

personas. Esto se debe a que el principal miedo de personas con contingencias 

psicológicas precedentes a la aparición de la pandemia es el miedo a contagiarse por 

COVID-19. Por tanto, el miedo al contagio termina generando estrés en las personas, y 

mucho mayor perjuicio en aquellos con trastornos precedentes, como fuera el caso de 

aquellos que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) (Davide, et. al., 2020). 

Es notable la escasez de investigaciones acerca de la asociación de una 

pandemia con un aislamiento social intensivo y generalizado en países desarrollados 

tecnológicamente. Por ello es fundamental que tanto los estudios como las 

recomendaciones que se expongan a las personas, integren conocimientos psicológicos 

y psicosociales más actualizados de los que se dispone normalmente. Así mismo, se 

resalta la importancia de evaluar e identificar todos los grupos de riesgo e incluir dichas 

intervenciones a sus necesidades específicas, obtener dicha información ayudará a 

clasificar a los diferentes grupos de riesgo que existen y, a la vez, permitirá poner en 

marcha medidas preventivas específicas para contar con una buena salud mental. 
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Ansiedad 

Diversas investigaciones hallaron el impacto que la pandemia de la COVID-19 

tuvo sobre la salud mental de la población, como una serie de desórdenes psicológicos, 

entre ellas a una de las de mayor impacto: la ansiedad.  

Este trastorno constituye una de las causas principales del aislamiento social: el 

temor a contagiarse de esta enfermedad y la incertidumbre sobre el futuro (Sarabia, 

2020).  

Debido a las restricciones dadas por los gobiernos, lo cual involucraba el 

confinamiento y con ello la restricción de una socialización presencial, la población en 

general resultó afectada, puesto que no se encontraba acostumbrada a este estilo de 

vida. Por tanto, esto generó, a su vez, una insatisfacción en la realización de las 

actividades cotidianas y en el desempeño de obligaciones (Pérez et al., 2021).  

Asimismo, entre la población afectada, una investigación realizada en el 

personal de la Policía dio como resultados que el hecho de mantenerse en constante 

exposición y contacto con personas en función de preservar el orden y asegurar el 

cumplimiento de las órdenes establecidas por el Gobierno, generó en ellos un impacto 

psicológico negativo, el cual se manifestó con índices elevados de ansiedad, estrés 

consumo de alcohol, entre otros (Caycho-Rodríguez et al., 2020).  

Del mismo modo, otra población profundamente afectada fue el personal de 

salud, puesto que el encontrarse constantemente expuesta a la enfermedad no solo a 

nivel de pacientes, sino también de colegas suyos, quienes se vieron contagiados de 

COVID-19, incrementó el temor a contagiarse ellos también. Con ello, surgieron otros 

problemas psicológicos, aparte de la ansiedad, como la depresión, el síndrome de 

Burnout, el consumo de alcohol y drogas, entre otros (Esperidião et al., 2020). Es así, 

como se plantea que el sistema de salud debe implementar formaciones en habilidades 
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psicológicas con el fin de fortalecer estas capacidades de afrontamiento en el personal 

médico (Lozano-Vargas, 2020). 

Por otra parte, se encontró que los estudiantes universitarios también se 

encontraron afectados por la pandemia, de este modo, se halló que un porcentaje 

considerable había presentado ansiedad, entre ellos los estudiantes de medicina 

(Morote-Jayacc et al., 2020). En contraste con ello, los pacientes psiquiátricos resultan 

parte importante de la población vulnerable, puesto que se encuentran propensos a 

desarrollar alguna comorbilidad, y en la extrema situación, ya que puede acercarlos al 

suicido o la muerte (Minervino et al., 2020). 

Finalmente, un estudio propuso que la mejor manera de reducir los altos niveles 

de ansiedad era socializando los problemas presentados, tanto con la familia como con 

las amistades. Por tanto, se debe de practicar actividades de recreación, realizar sesiones 

de meditación, y tener las necesidades básicas cubiertas: comer, beber, dormir y 

descansar adecuadamente (Hernández-Rodríguez, 2020). 

Asimismo, la ansiedad ha sido uno de los principales efectos psicológicos de la 

pandemia de la COVID-19, la cual ha afectado a la población en general, así como a 

distintas poblaciones específicas que se encontraban en la primera línea de combate 

como la Policía y el personal médico; además de la población que sufría los efectos de 

las restricciones como los estudiantes universitarios y los pacientes psiquiátricos. De 

este modo, se recomienda que para reducir los niveles de ansiedad se debe tener una 

buena alimentación, un descanso adecuado, socialización de preocupaciones con la 

familia y amigos, y la práctica de actividades recreativas, además de la meditación. 
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5. Conclusiones 

La pandemia originada por la COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes, 

en la que no se ha afectado únicamente aquel grupo de personas contagiadas, sino el 

mundo en general, y en diversos planos, como el económico, sociológico y psicológico. 

De hecho, la población mundial ha sufrido en este último plano, por lo que se debe de 

tener en cuenta este aspecto, ya que la incertidumbre por saber cómo van a terminar las 

cosas ha generado inestabilidad en la psique de pobladores de todos los países. 

Tras la revisión de 18 artículos de investigación, hemos podido observar que las 

repercusiones psicológicas también han sido de todo tipo. Por un lado, aquellas 

personas contagiadas con COVID-19 han deteriorado su salud mental al exponerse al 

miedo a la muerte. Empero, también ciudadanos que no necesariamente se habrían 

contagiado, pero que han sentido el miedo al contagio se han visto afectadas. El estrés, 

miedo y ansiedad generados por el miedo al contagio ha terminado afectando a una 

parte importante de la población. No obstante, esto ha sido incluso más grave en 

personas que ya tenían algún tipo de trastorno o afectación psicológica de manera 

precedente a la aparición de la pandemia, lo cual ha complicado su situación en caso de 

ellas con algún trastorno mental.  

Por otro lado, la afectación no ha sido observada únicamente como una 

condición de la enfermedad en sí, sino que las estrategias de contención impuestas por 

los países también han generado afectaciones negativas en los sujetos. Este es el caso 

de la inmovilización social. Al haber sido muchos estados colocados en cuarentena, las 

personas han tenido que enfrentar situaciones de estrés como consecuencia del encierro. 

Por ello, el no poder socializar y el estar tanto tiempo encerrados ha ocasionado en los 

sujetos cuadros de ansiedad y depresión. Además, esto ha sido más visible en personas 
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vulnerables al encierro y la incertidumbre, lo que ha generado mayor complicación en 

aquellos grupos de poca resistencia al cambio. 

Todavía no se tiene un panorama claro sobre la forma en la que terminará la 

pandemia, pero seguramente puede proyectarse las mejores medidas para el control de 

la salud mental, como es una adecuada clasificación de grupos afectados mentalmente 

por la pandemia, el fomento del uso de tecnologías para lidiar con la soledad y el 

encierro o la utilización de la telemedicina para brindar atención psicológica a los 

grupos afectados.   
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