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Impacto psicológico de la pandemia 
por covid-19 en personas mayores

Psychological impacts of the COVID-19 
pandemic on the older adult populations

Impacto psicológico da pandemia 
por Covid-19 nos idosos

La salud mental se ha definido como un estado de bienestar en el que las personas son capaces de 
reconocer sus habilidades, afrontar el estrés rutinario, ser productivas y contribuir a su comunidad1. 
En ese sentido, es común que el cuidado se enfoque únicamente en las enfermedades físicas cuyos 
datos objetivos la hacen manifiesta, en comparación con los trastornos mentales donde la subjetivi-
dad predomina. 

El bienestar debe ser un tema integral y de interés general, y no solo para quienes padecen algún 
trastorno mental o conviven con una persona diagnosticada, pues nadie está exento de desarrollar 
alguno, ya que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida. El riesgo de padecer algún trastorno 
se incrementa en personas con bajo nivel educativo, economía deficiente, sin empleo, en situación de 
calle, y en aquellas que han sufrido algún tipo de violencia como en el caso de mujeres, niñas, niños, 
migrantes, indígenas y ancianos2.

A través del tiempo, las enfermedades se han controlado con diversos tratamientos; sin embargo, 
además de la medicación, el descanso es parte de la recuperación de las mismas. Pero, en esta pan-
demia, en la que se ha permanecido por largos periodos en el hogar, trabajando o estudiando, se ha 
dificultado la capacidad de adaptación a estas condiciones, y como consecuencia se han observado 
cambios en el patrón de sueño, modificación de hábitos alimentarios, aumento del sedentarismo, 
entre otros. Las habilidades cognitivas también se han visto comprometidas debido al malestar emo-
cional intenso y la dificultad de expresar emociones; derivado de ello, han surgido pensamientos en 
la población que no siempre resultan favorables, pues se viven momentos de miedo, angustia, ansie-
dad e incluso manifiestan depresión3-5.

La depresión es un problema serio de salud y se agudiza cuando es de larga duración e intensidad; 
además de causar sufrimiento emocional, afecta el rendimiento escolar, la vida familiar y laboral 
de las personas, es por ello que se debe prestar suma atención para detectar síntomas depresivos a 
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cualquier edad. Pero en el caso de las personas mayores se dificulta identificarlos, porque se atribuye 
a una consecuencia del envejecimiento, al igual que la lentitud al pensar, las alteraciones del apetito 
o del sueño. Aunado a ello, en este grupo la depresión es multifactorial, puede asociarse a la presen-
cia de agentes genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales6. Algunos ejemplos de estos factores 
son la incontinencia y mal olor; presentar problemas dentales o deglutorios y no poder comer; tener 
dificultad en la marcha y caerse; comenzar con problemas de falta memoria y ser incapaz de seguir el 
hilo de las conversaciones; sentirse ignorado o aislarse porque ya no escucha o ve bien. La pérdida de 
algún familiar o amistad, jubilarse o no tener trabajo, vivir solo o lejos de la familia o estar institu-
cionalizado, sentir dolor, pero evitar decirlo por no fastidiar a los demás (familia, amigos, cuidadores), 
también son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad.

Esta es la realidad que viven muchas personas mayores con problemas de salud e insertos en la 
sociedad, pero ¿qué decir de los que viven en residencias geriátricas o se encuentran hospitalizados y 
a quienes no se les presta atención, o al menos no la necesaria para enfocarse en todos estos proble-
mas? En ese sentido, la pandemia por COVID-19 enfatizó las necesidades y la vulnerabilidad de las 
personas mayores, el aislamiento empeoró su estado de salud mental, sobre todo cuando su confina-
miento ha sido prolongado; han sentido soledad y sufrido de ansiedad7, factores de alto riesgo para 
padecer depresión; y si ya lo estaban se ha agravado el cuadro, lo cual ha afectado su calidad de vida6. 
En México, la prevalencia de depresión entre las personas mayores se encuentra entre 26 % y 66 %6, 
y causa en ellos síndromes geriátricos como fragilidad, caídas, sarcopenia, déficits sensoriales, deli-
rium (trastorno neurocognitivo menor) o demencia (trastorno neurocognitivo mayor), entre otros.

En ese sentido, debe recordarse que, en México, las personas mayores fueron el primer grupo en 
ser vacunado después del personal de salud, aun así, una parte de esta población manifestó resis-
tencia para aplicarse la vacuna por miedo a ser inoculados con otra sustancia, que la inmunización 
les causara otra enfermedad, que empeorara algún padecimiento actual o el temor a la sintomatolo-
gía que podría causar, tal como los efectos secundarios de la vacuna contra la influenza. Otra causa 
de la negación fue el antecedente de la vacuna de la influenza, que en algunos casos ha provocado 
malestar. Lo anterior resume las dudas sobre la seguridad de la nueva vacuna contra la COVID-19, 
principalmente porque se elaboró con rapidez, lo cual fue necesario para cubrir la necesidad ante una 
emergencia mundial; no obstante, para su fabricación se partió de tecnología existente, además de la 
colaboración de fondos públicos y privados8.

Este temor que manifestaron las personas mayores se debe a que no se les brindó información 
clara y precisa, lo que también impactó en su salud mental. Los profesionales de esta materia conside-
ran que, para esta situación, un comportamiento saludable del manejo de la información es evitar la 
infodemia. Al respecto, hacer uso de las redes sociales contribuye a evitar el distanciamiento social, 
sin embargo, gran parte de las personas mayores no están familiarizadas ni con el internet ni con las 
redes sociales9. Dicha situación se evidenció al iniciar el registro en línea para la vacunación contra la 
COVID-19, pues, dado que no todas ellas poseían una computadora o teléfono inteligente, hubo largas 
filas para que el personal de gobierno o de salud pudiera ayudarles con el registro.

Por otro lado, en cuanto a la atención de la salud durante la pandemia, se ha evidenciado el fenó-
meno del edadismo que ha impactado en el cuidado de las personas mayores. Esto se ha observado al 
contraindicar cirugías en este grupo etario sin considerar su éxito o también al tomar la decisión de 
brindar o no reanimación cardiopulmonar. En ese sentido, la edad cronológica, las comorbilidades y 
el estado funcional fueron propuestas para limitar el ingreso a las unidades de cuidados intensivos.
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Lo anterior hace ver a las personas mayores como un grupo homogéneo y vulnerable, dependiente, 
frágil e incapaz de contribuir a la sociedad10, pues se habla del bajo éxito de las medidas terapéuticas 
aplicadas en este grupo de edad; cuando no es así. Contrariamente, se ha visto que pacientes mayo-
res de 80 años, incluso de 90 años, se han recuperado de la COVID-19, lo que evidencia que la reserva 
funcional, así como las buenas condiciones de salud, no están relacionadas con la edad cronológica 
para el beneficio del soporte vital avanzado. Estos criterios implementados vulneran el derecho de 
dignidad humana y el de beneficencia al limitar el acceso de las personas mayores que se infectan 
de COVID-19 a medida que contribuyan a su recuperación10. Así, este es otro aspecto que ha influido 
en la salud mental de este grupo, para quienes, en ocasiones, ser escuchados puede ser la diferencia 
entre vivir o morir.

Por lo anterior, y para que exista una adecuada evolución de la salud mental de las personas ma-
yores, se debe considerar el compromiso de la familia y de la comunidad. Al respecto, es importante 
la geriatrización de los servicios de salud en donde, quienes conforman el equipo de atención, sean 
conscientes y sensibles de las necesidades de las personas mayores en todos los aspectos. Es preciso 
mejorar la atención brindada y enriquecer la formación de los profesionales en temas de geriatría, el 
resultado de este compromiso deberá ser la promoción, la fortaleza y el mantenimiento de la capaci-
dad mental y física de estos pacientes a lo largo de la vida y bajo cualquier circunstancia.
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