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Resumen  

Introducción: Las alteraciones mentales son muy frecuentes en 

adultos mayores, durante la pandemia COVID 19, esta enfermedad 

se ha exacerbado y a aumentando la vulnerabilidad de este grupo 

modificando sus estilos de vida. Objetivo: El objetivo de esta 

revisión es establecer y resumir la información existente 

relacionada con la salud mental en el adulto mayor durante la 

pandemia COVID 19. Materiales y métodos: Se realizó una 

revisión sistemática de revistas indexadas, PubMed, PMC, 

Elsevier, SciELO para seleccionar artículos científicos con 

contenido relevante. Resultados: Se ha identificado que un 

porcentaje significativo de adultos mayores padecen problemas de 

salud mental. Más de un 20 % de las personas que pasan de los 60 

años sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se 

manifiestan por cefalea) y el 6,6 % de la discapacidad en ese grupo 

etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. En 

definitiva, la crisis a consecuencia de la pandemia ha generado 

trastornos de ansiedad, depresivos, adaptación, cuyos síntomas 

cognitivos y emocionales demandan atención, es por ello por lo que 

se requiere desarrollar estrategias para favorecer la salud mental 

personal y comunitaria. Conclusiones: el ser humano al llegar a la 

tercera edad presenta muchos problemas de salud, lo que dificulta 

responder positivamente a estresores con consecuencias graves en 

el ámbito bio-psico-social. La demencia y la depresión son los 

trastornos neuro-psiquiátricos más comunes en esta edad, todos 

estos factores incrementan el índice de mortalidad.   

 

Keywords: 
Covid 19, older 

adults, 

depression, 

anxiety, 
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mental 

disorders. 

 
Abstract 

Introduction: Mental disorders are very frequent in older adults, 

during the COVID 19 pandemic, this disease has been exacerbated 

and increasing the vulnerability of this group by modifying their 

lifestyles. Objective: The objective of this review is to establish and 

summarize the existing information related to mental health in the 

elderly during the COVID 19 pandemic. Materials and methods: A 

systematic review of indexed journals, PubMed, PMC, Elsevier, 

SciELO was conducted to select scientific articles with relevant 

content. Results: It has been identified that a significant percentage 

of older adults suffer from mental health problems. More than 20% 

of people over 60 years of age suffer from a mental or neural 

disorder (not counting those manifested by headache) and 6.6% of 
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disability in this age group is attributed to mental disorders and of 

the nervous system. In short, the crisis because of the pandemic has 

generated anxiety, depressive, adaptation disorders, whose 

cognitive and emotional symptoms demand attention, which is why 

it is necessary to develop strategies to promote personal and 

community mental health. Conclusions: when human beings reach 

old age, they present many health problems, which makes it difficult 

to respond positively to stressors with grave consequences in the 

bio-psycho-social field. Dementia and depression are the most 

common neuro-psychiatric disorders at this age, all these factors 

increase the mortality rate. 

 

 

Introducción 

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de una nueva 

patología, denominada COVID-19. Más tarde fue catalogada como una emergencia de 

salud pública a nivel mundial, debido a la rápida propagación de esta pandemia (1,2) . En 

la actualidad el país afronta un grave problema, que ha generado una metamorfosis en la 

vida de los adultos mayores, con consecuencias a nivel biológico, psicológico, social y 

económico. El confinamiento conlleva a que los adultos mayores abandonen las 

actividades básicas e instrumentales como salir de paseo, pasar tiempo con sus familiares, 

amigos, acudir a centros del día donde realizan actividades neurocognitivas, entre otras. 

El aislamiento exacerba el deterioro cognitivo, con mayor desorientación y confusión con 

respecto al estado mental, a esto se agrega el estrés como factor que puede contribuir a 

esta situación. Los adultos mayores son un grupo vulnerable frente al Covid19 (3), 

asociada a enfermedades, donde aumenta el riesgo mortalidad o complicaciones más 

severas. Los adultos mayores experimentan situaciones de peligro por no cumplir con sus 

metas, incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, pérdida de la autonomía 

y baja autoestima, dando como resultado estados emocionales negativos, el miedo, la 

angustia e irritabilidad (4,5). Según estudios científicos las personas con mayor riesgo de 

sufrir la infección por coronavirus son las personas mayores de 50 años. En otras palabras, 

seis de cada 10 personas de la tercera edad perdieron la lucha contra este virus, 

relacionado con las comorbilidades; otro factor a tomar en cuenta es que no todas las 

personas de la tercera edad acceden a los servicios de salud, por encontrarse en zonas 

rurales en donde la cobertura es insuficiente (6). 

Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica en revistas indexadas como PubMed, PMC, Elsevier, 

SciELO para seleccionar artículos científicos con contenido relevante sobre la salud 
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mental durante la pandemia COVID 19 en adultos mayores, Se seleccionaron 27 artículos 

publicados en los últimos 5 años los cuales se muestran en esta investigación. 

Resultados 

Se ha identificado que un porcentaje significativo de adultos mayores padecen problemas 

de salud mental (7). Más de un 20 % de las personas que pasan de los 60 años sufren 

algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6 % 

de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 

nervioso. Estos trastornos representan un 17,4 % de los años vividos con discapacidad. 

La demencia y la depresión son los trastornos neuro-psiquiátricos más comunes en esta 

edad. 

Ante el contexto de pandemia que hoy vivimos, el adulto mayor es considerado un grupo 

de alto riesgo (8), debido a la elevada mortalidad o por problemas de salud mental, 

deterioro funcional y cognitivo(9). 

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud informó que esta pandemia es un 

estresor por las altas tasas de trasmisión, mortalidad y aislamiento social; desencadenando 

depresión, ansiedad y angustia en los adultos mayores (8). Según Santini menciona que 

el aislamiento social produce síntomas de ansiedad y depresión. Del mismo modo, en un 

estudio longitudinal donde incluyeron 3005 adultos mayores estadounidenses, 

demostraron que el aislamiento social aumenta la ansiedad y depresión (9,10). Además, 

se confirman que el efecto del confinamiento en los adultos mayores, durante la pandemia 

de COVID-19 ha conllevado a un profundo deterioro de la salud mental en estas personas. 

Los adultos mayores con enfermedades mentales, en los cuales el estigma social, sumado 

a las medidas sanitarias, dificultan el acceso a la atención médica, lo que puede agravar 

los trastornos preexistentes y generar nuevas alteraciones mentales. Según la experiencia 

del Hospital Papa Giovanni XXIII en Italia menciona que hay un aumento de las 

intervenciones psiquiátricas manifestando ansiedad y depresión en los adultos mayores 

con trastornos vigentes (11,12). 

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en el adulto mayor, aunque su 

presencia puede pasar desapercibida; la tristeza no forma parte del envejecimiento 

natural, pero contribuye a desarrollar nuevas enfermedades mentales. Igualmente, la 

depresión excesiva en el adulto mayor puede estar relacionada con factores psicológicos 

y sociales (11). 

La depresión en adultos mayores es diferente que en otras etapas, debido a que los adultos 

mayores tienen menor probabilidad de tener síntomas afectivos de depresión, disforia y 

culpa. Por lo contrario, en adultos jóvenes se acompaña de alteraciones del sueño, fatiga, 
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retraso psicomotor, pérdida de interés en la vida y del futuro. Las quejas sobre mala 

memoria son comunes en adultos mayores deprimidos (13).  

La situación del confinamiento podría estar afectando el estado emocional de las personas 

mayores ya que están socialmente aislados y tienen mayor riesgo de desarrollar problemas 

graves como la ansiedad (14). A nivel mundial los índices de ansiedad aumentaron, en 

Israel se mencionó que las preocupaciones de salud relacionadas con el COVID-19 y la 

discriminación por edad, se asociaron de forma positiva con los síntomas ansiosos entre 

adultos mayores. También, la conexión entre la preocupación de salud relacionada con el 

coronavirus y los síntomas de ansiedad fue más fuerte entre los individuos con altos 

niveles de discriminación por edad (15). 

Por otro lado, la soledad es otro factor a tomar en cuenta, incluso antes del inicio de la 

pandemia se ha identificado que la soledad en el adulto mayor es un problema de salud 

pública, puesto que puede propiciar problemas físicos y neurocognitivos (16,17). Se 

estima que el riesgo de mortalidad aumenta un 26% en personas que se sienten solas, un 

29% en las que experimentan aislamiento social y un 32% de las que viven en soledad 

(18). 

Existen estudios que encuentran una menor reactividad al estrés en personas mayores, lo 

cual podría explicarse por la presencia de una mayor resiliencia (19,20), o una mayor 

capacidad para aplicar de forma efectiva estrategias de equilibrio emocional, centradas 

en la emoción tales como la aceptación, la reinterpretación, la distracción o la supresión, 

que podrían ser especialmente apropiadas para hacer frente a un escenario como el de la 

cuarentena por COVID-19 (21).  

Casi uno de cada cinco adultos mayores dice que su salud mental ha empeorado desde 

que comenzó la pandemia en marzo de 2020 y un porcentaje igual dice que su sueño 

también se ha visto afectado durante ese tiempo. Más de uno de cada cuatro dice estar 

más ansioso o preocupado que antes de la era COVID-19, según una nueva encuesta de 

personas de 50 a 80 años (22).  

Debido a los efectos mentales del COVID 19 es necesario implementar medidas para 

evitar o disminuir los daños, como la tecnología que nos conecta con familiares, amigos 

y profesionales de salud; contribuyendo a disminuir los síntomas mentales en el adulto 

mayor mediante atenciones médicas y terapias virtuales (12). 

La Telemedicina ha demostrado ser eficaz, en dos ensayos cuasi experimentales antes de 

la pandemia, en un estudio participaron 201 adultos mayores evaluados en 3, 6 y 12 

meses, menciona que las video llamadas comparadas con la atención presencial no 

tuvieron ninguna diferencia sobre la soledad; en el segundo estudio, tampoco hubo 

diferencia en las video llamadas comparadas con la atención presencial sobre la depresión 
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(23,24). Pero se debe tomar en cuenta que no todos los adultos mayores tienen acceso a 

dispositivos móviles e internet, limitando la utilidad de esta herramienta; lo que hace 

necesario consultar acerca del nivel de conocimiento que tiene esta población sobre 

celulares e internet, para poder utilizar la tecnología y ayudar a disminuir los problemas 

mentales (25). 

Existen otras medidas como el estilo de vida saludable, prácticas de Yoga y Taichi 

mejoran el afrontamiento al estrés (26,27). La relajación y ejercicios respiratorios 

mejoran la ansiedad y depresión; la meditación mejora la disnea y la función pulmonar. 

En un estudio en adultos mayores donde se evaluó el impacto de la actividad física en la 

depresión y ansiedad durante la pandemia, da a conocer que la actividad física ligera o 

extenuante se asocia con niveles bajos de depresión, pero no tiene efecto en la ansiedad 

(26). 

Discusión 

La pandemia agudiza los problemas de salud mental de un gran porcentaje de personas, 

teniendo mayor impacto en poblaciones vulnerables, como es en los adultos mayores, 

según estadísticas mencionadas en párrafos anteriores, con prevalencia de enfermedades 

psicológicas como son la depresión, ansiedad, insomnio, soledad entre otras, que afecta 

la calidad de vida.  

La mayoría de las personas realizaba alguna actividad física todos los días al aire libre 

como la jardinería, charlar con vecinos y ejercicio físico. Un determinado número de 

personas mayores están mentalmente preparadas para lidiar con escenarios de encierro, 

aunque esto no debería anular el impacto del aislamiento social identificado en algunos 

participantes.  

Las restricciones han impactado en las relaciones haciendo que este grupo se sienta 

aislado y solo. También, las necesidades de servicio principalmente de medicina general 

o farmacia no están al alcance de todos, por otro lado, existen adultos mayores que 

posteriormente reciben el apoyo requerido. Para aquellos, el acceso a la compra de 

alimentos, la mayoría cuenta con ayuda externa, principalmente algún miembro de la 

familia. 

Los índices de adultos mayores con antecedentes de consumo de sustancias se han 

elevado, el mismo aumenta el riesgo de infección por COVID 19, que asociado al 

aislamiento social genera trastornos mentales como ansiedad, depresión, conductas 

desafiantes y suicidios. Otro factor importante es el consumo de benzodiacepinas, el no 

acceder al tratamiento trae como consecuencia ansiedad e insomnio. 

Las personas mayores presentan numerosos desafíos por perdida de contacto físico, 

preocupación e inquietudes sobre el virus, en relación con ellos mismos, su familia, el 
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sustento de su hogar y el acceso a una vacuna. Sin embargo, se puede mencionar aspectos 

positivos de esta experiencia, incluye el tener más tiempo, un descanso de la rutina y un 

mayor compromiso con sus vecinos. 

Las personas que tras el fallecimiento de un ser querido pasa por una situación dolorosa 

llamada duelo, esta experiencia genera culpa e impide adaptarse a nuevos estilos de vida. 

Hoy en día, no se permite realizar un funeral con todas las costumbres, generando este 

malestar. 

Una estrategia que se tomó a nivel mundial para evitar que el COVID 19 se expandiera 

fue el confinamiento, teniendo un impacto negativo en el ámbito psicológico del adulto 

mayor, pues es el desencadénate de muchos problemas de salud, gran porcentaje de 

adultos mayores por esta medida no pudieron recibir atención médica, sus patologías de 

base no fueron controladas comprometiendo aún más su salud.  

Todos estos factores desencadenaron otras alteraciones como es el insomnio, las 

dificultades del sueño son muy frecuentes en lo adultos mayores, al someterse a largos 

períodos de estrés por el confinamiento y el mismo virus aumentaron dichos problemas, 

además al no tener actividades planificadas en el día, toman siestas lo que aumenta los 

problemas de insomnio.  

Conclusiones 

 La prevalencia de los trastornos mentales en adultos mayores es relativamente 

durante la pandemia de COVID-19 considerado como un problema de salud 

pública. Además, el estado mental de las personas se ve afectado por el 

confinamiento y duelo factores que conlleva a la incapacidad de realizar las 

actividades de la vida diaria.  

 Está claro que el adulto mayor antes de la pandemia ya venía acarreando 

problemas a nivel psicológico, esta situación acentuó más estas dificultades, por 

lo que es importante tomar acciones para prevenir, diagnosticar y brindar un 

tratamiento oportuno, con el fin de disminuir las secuelas de estas enfermedades; 

garantizando la dependencia emocional mediante herramientas para enfrentar sus 

problemas de manera adecuada 

 Es importante la detección precoz de consecuencias negativas para la salud mental 

de adultos mayores y familiares, así como la evaluación de la efectividad de las 

intervenciones preventivas implementadas durante la pandemia. Es una 

oportunidad para fortalecer nuestro sistema público de salud y la investigación en 

salud mental, que se ha visto mermada por la situación de estrés sufrida a lo largo 

de estos años. 
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