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Aumento de los Casos de Depresión Durante 
La Pandemia, desde la Revisión de la 
Literatura
Increase In Cases Of Depression During Pandemic, From 
Literature Review

RESUMEN
En el proceso de investigación, de revisión de 
la literatura, se ha realizado una descripción 
de la relación entre la pandemia COVID-19 y 
la depresión a nivel mundial desde los aspec-
tos asociados a la literatura del área. Teniendo 
en cuenta la relación histórica entre trastor-
nos psicológicos y epidemias se verificó que un 
cambio en las rutinas y expectativas individua-
les y colectivas termina por reflejar alteracio-
nes en variables de relevancia para el área de la 
salud mental, como las variables relacionadas a 
la depresión por estar directamente o indirec-
tamente conectadas a los efectos y medidas re-
sultantes de la pandemia COVID-19, verifican-
do los factores de riesgo que desencadenan la 
depresión, se buscó la presencia del suicidio en 
la sociedad y en los profesionales de la salud en 
referencias bibliográficas desde diciembre de 
2019 hasta diciembre de 2020, considerando los 
índices, Biblioteca Virtual, Google Scholar, El-
sevier, Wiley Online Library, Scielo, Sciencedi-
rect, Fundação Oswaldo Cruz (ARCA -Fiocruz), 
Id online Revista Multidisciplinar e de Psicolo-
gía , Hospital Universitario UFSC, Repositorio 
Institucional de la Universidad Abierta (UAb), 
Prensa ISPOR, Psiquiatría General (GPSYCH). 
Se determinó que el aislamiento social durante 
la pandemia fue uno de los principales factores 
para el aumento del número de casos de la de-

ABSTRACT
In the literature review research process, a descrip-
tion of the relationship between the COVID-19 pan-
demic and depression worldwide has been made 
from the aspects associated with the literature in the 
area. Taking into account the historical relation-
ship between psychological disorders and epidem-
ics, it was verified that a change in routines and 
individual and collective expectations ends up re-
flecting alterations in variables of relevance for the 
mental health area, such as variables related to de-
pression because they are directly or indirectly con-
nected to the effects and measures resulting from the 
COVID-19 pandemic, verifying the risk factors that 
trigger depression, the presence of suicide in society 
and health professionals was sought in bibliograph-
ic references from December 2019 to December 
2020, considering the indexes Virtual Library, Goo-
gle Scholar, Elsevier, Wiley Online Library, Scielo, 
Sciencedirect, Fundação Oswaldo Cruz (ARCA -Fi-
ocruz), Id online Revista Multidisciplinar e de Psi-
cologia , Hospital Universitário UFSC, Repositorio 
Institucional da Universidade Aberta (UAb), IS-
POR Press, General Psychiatry (GPSYCH). Social 
isolation during the pandemic was found to be one 
of the main factors for the increase in the number 
of cases of depression, as well as domestic violence 
against women, the elderly and children. Likewise, 
not being able to bury family, friends and acquain-
tances in the traditional way had a psychological 
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INTRODUCCIÓN  

 Los eventos relacionados con la pande-
mia COVID-19, han demostrado la necesidad de 
revisar su impacto sobre las variables de rele-
vancia para el área de salud mental en diferen-
tes escenarios desencadenados por las medidas 
preventivas.

 La pandemia de COVID-19 ha tenido un 
impacto considerable en la salud mental de la 
población (Lozano-Vargas, 2020). Diversas cau-
sas pueden mencionarse dentro de ellas, el he-
cho de que las personas que recibieron más in-
formación de las redes sociales y otras fuentes 
tradicionales, los mayores de 60 años, también 
fueron más susceptibles al desarrollo de pato-
logías asociadas a las condiciones depresivas 
(Qiu et al., 2020), con el aislamiento social los 
ancianos, las mujeres y los niños se volvieron 
más vulnerables a la violencia doméstica, lo que 
provocó miedo, ansiedad aumentando la tasa de 
depresión en ese periodo (Melo et al., 2020).

 Asimismo, se destaca que las regiones 
afectadas por el confinamiento tuvieron in-
dicadores altos de padecimiento de ansiedad 
y depresión (Abad et al., 2020), en los que los 
medios de comunicación se mostraron como un 
factor agravante para los trastornos psicológi-
cos (Levaot et al., 2022). Los ancianos, por mie-
do de enfermarse por el COVID-19, acababan 
por presentar ansiedad y trastornos psicosocia-
les (Wang et al., 2020). Tornándose el confina-
miento social un elemento clave en la gravedad 
de los trastornos psicosociales de la población 
(Mazza et al., 2020).

 Los trabajadores de sanitarios y de servi-

presión, así como la violencia en el hogar con-
tra mujeres, ancianos y niños. Igualmente, el no 
poder sepultar a familiares, amigos y conocidos 
de manera tradicional, tuvo un impacto psicoló-
gico, las investigaciones consultadas evidencian 
que la prevención de la ansiedad, depresión y 
suicidios a través de programas educativos, con 
profesionales capacitados podían reducir las 
consecuencias del aislamiento social, así como 
los daños que provocaba a la salud mental.

Palabras claves: COVID-19, coronavirus, an-
siedad, depresión, epidemia, pandemia y salud 
mental, SARS-CoV-2

impact. The research consulted showed that the pre-
vention of anxiety, depression and suicides through 
educational programs with trained professionals 
could reduce the consequences of social isolation, as 
well as the damage it caused to mental health.

Keywords: COVID-19, coronavirus, anxiety, de-
pression, epidemic, pandemic and mental health, 
SARS-CoV-2

cios esenciales, tenían mayor riesgo de contraer 
COVID-19, debido a la falta de vehículo propio 
y la necesidad de trabajar en zonas más aleja-
das, obligándoles a utilizar el transporte públi-
co (Carvalho et al., 2020). El uso de hierbas me-
dicinales también aumentó en esta pandemia, 
tornándose un indicador de tristeza y ansiedad 
(Paulino & Pessoa, 2020). Por otro lado, muchos 
de los fallecidos por COVID-19 no tuvieron un 
entierro tradicional por el protocolo de la pan-
demia, lo que empeoró la salud mental de sus 
familiares (Fontes et al., 2020). Es importante 
mencionar que durante esta pandemia no hubo 
protocolos para la atención de pacientes con cri-
sis psicosociales, lo que demuestra que los go-
biernos, los hospitales y los servicios de salud 
aún no estaban preparados para brindar este 
tipo de apoyo (Zwielewski et al., 2020).

 Los estudios muestran que la depresión 
puede empeorar la salud cuando se enfrenta a 
una enfermedad, porque está relacionada con la 
respuesta inmune innata, y que la hospitaliza-
ción también complica la condición de depre-
sión y sus síntomas (Luisa et al., 2016).

 El desarrollo de este artículo de revisión 
se basó en referencias obtenidas a través de bus-
cadores como Google Scholar, Elsevier, Wiley 
Online Library, Scielo, Sciencedirect, Fundação 
Oswaldo Cruz (ARCA -Fiocruz), Id on Line RE-
VISTA MULTIDISCIPLINAR E DE PSICOLO-
GÍA, Hospital Universitario UFSC, Repositorio 
Institucional de la Universidad Abierta (UAb), 
Prensa ISPOR, Psiquiatría General (GPSYCH). 
Fue utilizado como filtro de búsqueda palabras 
clave SF-12, SWLS, K6, COVID-19, CPDI, SA-
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LUD MENTAL, PSICOMETRÍA, LOCKDOWN, 
DEPRESIÓN, ANSIEDAD, todo lo anterior con 
el objetivo de describir la relación entre la pan-
demia COVID-19 y la depresión a nivel mundial 
desde los aspectos asociados a la literatura del 
área.

DESARROLLO
 Este artículo, de revisión descriptiva, se 

ha verificado al aumento de la depresión en la 
pandemia, que puede tener un impacto conside-
rable en la salud mental de la población, a ejem-
plo de la China y sus profesionales de la salud 
durante ese periodo (Lozano-Vargas, 2020).

 Se realizó un cuestionario, del que se 
puede concluir, que las personas más afectadas 
fueron mujeres, tornándose también posible 
identificar trastornos graves relacionados con 
el Índice de angustia peritraumática Covid-19 
(CPDI), al relacionar variables relevantes a la 
salud mental como la frecuencia de ansiedad, 
depresión, fobias específicas, cambio cognitivo, 
agitación y comportamiento compulsivo. En la 
encuesta realizada se presentaron puntuaciones 
entre 28 y 51, las cuales identifican el sufrimien-
to de leve a moderado, y una puntuación 52 in-
dicando el sufrimiento severo. Los menores de 
18 años presentaron puntuaciones más bajas en 
el CPDI, mientras que los individuos entre 18 y 
30 años y los mayores de 60 años tienen puntua-
ciones más altas, lo que parece confirmar estu-
dios sobre la relación entre el estrés en los más 
jóvenes, y el exceso de información desde las re-
des sociales. Las personas mayores parecen ser 
más propensas a presentar depresión, aparente-
mente por el miedo de infectarse con el virus y 
sufrir cuadros graves por COVID-19 (Qiu et al., 
2020).

Las medidas de aislamiento para com-
batir la pandemia han repercutido en la salud 
mental, la calidad del trabajo, el desempleo y 
los colectivos más vulnerables como los inmi-
grantes, según la organización internacional 
del trabajo. Se verificó que los pacientes adul-
tos con comorbilidades e incapaces de trabajar 
debido al encierro eran los más vulnerables a 
los trastornos psicológicos. Se percibió también 
que cuanto más tiempo permanece aislado un 
individuo, aumentaba la probabilidad de su-
frir un trastorno psiquiátrico o cognitivo, como 
depresión, cambios de humor, irritabilidad, in-
somnio, ansiedad, miedo, ira, cambios en el ape-
tito o subjetivos como el bienestar. Utilizando 
una herramienta psicométrica, conocida como 

investigación en salud física y mental (SF-12), 
se pudo verificar que quienes dejaron de traba-
jar tenían una disminución en sus condiciones 
físicas y mentales y un aumento en el nivel de 
estrés. Factores como el sistema sanitario, las 
políticas de encierro, la cultura, las condiciones 
de trabajo y empleo, junto con la información 
de las redes sociales y las convencionales, esta-
ban directamente relacionados con la variación 
en los indicadores de padecimiento por la pan-
demia de COVID-19 (Abad et al., 2020).

 En Israel, un estudio hecho en adultos 
encontró que el uso de los medios de comunica-
ción fue un factor negativo en la lucha contra el 
padecimiento peri traumático y los síntomas de 
ansiedad (Levaot et al., 2022). La pandemia re-
vela un amplio impacto psicosocial en las perso-
nas, por temor a enfermarse y morir durante los 
brotes de coronavirus (Wang et al., 2020). Los 
estudios durante epidemias y pandemias como 
Sars, H1N1, Ébola y MERS, han demostrado que 
las personas en confinamiento tienen más proba-
bilidades de experimentar angustia psicológica, 
con una alta prevalencia de síntomas postrau-
máticos, depresivos, de estrés y ansiedad (Ma-
zza et al., 2020). Asimismo, en las poblaciones 
de bajos ingresos, a menudo los proveedores de 
servicios esenciales mostraron un mayor ries-
go de contaminación por SARS-CoV-2 durante 
los desplazamientos al trabajo (Carvalho et al., 
2020). El brote de Covid-19 tuvo un impacto en 
el aumento del consumo de alcohol y cigarri-
llos. El aislamiento social aumentó la ansiedad, 
el agotamiento, el miedo y muchos recurrieron 
al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos 
(García & Sánchez, 2020). Cabe mencionar que 
algunos proyectos sociales que funcionaban en 
línea ayudaban a la población (Náira Menezes 
Luz Vasconcelos Cruz et al., 2020).

 Es importante resaltar que con el aisla-
miento social se incrementaron los casos de vio-
lencia intrafamiliar, contra mujeres, ancianos 
y niños, con dificultad para acceder a algunos 
servicios sociales y de salud, lo que también se 
traducía en un aumento de los trastornos psico-
sociales (Melo et al., 2020).

 La depresión, cuando no se identifica a 
tiempo, puede traer consecuencias graves. Por 
ello, un diagnóstico temprano en época de pan-
demia constituía un procedimiento importante 
para no agravar la situación psicosocial (Coel-
ho, 2020). También se constató un aumento en 
el uso de plantas medicinales para la ansiedad, 
lo que muestra cómo un indicador de angustia 
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y cómo estas sensaciones interfieren en la vida 
diaria, requiriendo la atención médica (Paulino 
& Pessoa, 2020).

 Con todas las medidas preventivas con-
tra la pandemia de COVID-19, los profesiona-
les, unidades de salud y gobiernos, no esta-
ban preparados para desarrollar protocolos de 
atención a los pacientes que presentaban crisis 
psicosociales tanto para los afectados como a 
los miembros de la familia (Zwielewski et al., 
2020), considerando que la depresión debe ser 
diagnosticada y tratada por un psiquiatra (Ma-
nual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-IV, 1995), destacando enferme-
dades como insomnio, cambios en el apetito, fa-
tiga, culpa excesiva, deseo suicida, intentos de 
suicidio, ansiedad y otros síntomas, trastornos 
bipolares entre otros (Velavan & Meyer, 2020). 
La disminución de la calidad del bienestar está 
directamente relacionada con la depresión, 
que puede estar asociada a otras enfermeda-
des como la diabetes, enfermedades cardíacas, 
entre otras. Algunos estudios han demostrado 
que la depresión puede estar relacionada con 
una disminución del sistema inmunológico que 
reduce la producción de citocinas proinflama-
torias, retrasando la cicatrización de heridas 
porque están vinculadas a la respuesta inflama-
toria innata. La duración de la estancia puede 
verse afectada por la comorbilidad psiquiátrica, 
ya que está ligada a la respuesta inmunitaria o 
con un problema de descompensación de pato-
logía psiquiátrica (Luísa et al., 2016).

CONCLUSIONES 
 A través de la descripción del fenómeno 

de estudio, por medio de la revisión de la litera-
tura, se ha evidenciado que durante el período 
2019-2020, debido a las medidas de confina-
miento a causa de la pandemia COVID-19, se 
obtuvo una mayor tasa de padecimientos por 
problemas psicológicos. Los medios de comuni-
cación, en particular las redes sociales, tuvieron 
un papel de alto impacto en la salud mental de 
los jóvenes y los mayores de 60 años. Los traba-
jadores de servicios esenciales tuvieron mayor 
riesgo de contraer COVID-19 debido a la falta 
de vehículo propio y al estar obligados a utili-
zar el transporte público en largas distancias, 
generando problemas de estrés y enfermedades 
relacionadas. También se evidenció en estudios 
el aumento del consumo de bebidas alcohólicas 
y tabaco, y el uso de la medicina no convencio-
nal o alternativa. 

Hubo una falta de protocolos para la aten-
ción de pacientes con trastornos psicológicos, 
mostrando carencia de preparación y descuido 
en la atención y apoyo terapéutico en estas si-
tuaciones relacionadas con la salud mental de 
los pacientes afectados por la pandemia de CO-
VID-19. La depresión puede empeorar el estado 
de salud ante una enfermedad porque está rela-
cionada con la respuesta inmune innata. 
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