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Resumen
Introducción: la pandemia por el SARS-
CoV-2 ha traído grandes consecuencias 
para la población, en especial para las 
personas adultas mayores, que son 
el grupo poblacional más vulnerable, 
principalmente si tienen edad muy 
avanzada y enfermedades crónicas. 
Objetivo: caracterizar las publicaciones 
científicas producidas sobre el cuidado 
de las personas adultas mayores y cui-
dadores en tiempo de pandemia en las 
Américas, durante el período compren-
dido entre enero de 2020 y el tercer tri-
mestre de 2021. Materiales y métodos: 
estudio documental, bibliométrico y 
de revisión integrativa con un enfoque 
cuantitativo. Resultados de prueba pi-
loto con 50 publicaciones científicas 
realizadas entre 2020 y 2021. La elec-
ción se realizó mediante la aplicación 
de una lista de chequeo, la cual contie-
ne 9 ítems. Resultados: se incluyeron 50 
publicaciones científicas enfocadas en 
necesidades y recomendaciones para 
las personas adultas mayores y cuida-
dores, así como en desafíos políticos, 
económicos y sociales. Conclusiones: 
la mayoría de los autores coinciden en 
que las personas mayores conforman 
una de las poblaciones con más vulne-
rabilidad y que el aislamiento social es 
la causa principal del decaimiento so-
cial, neuronal, emocional y físico, por lo 
que debe brindarse una atención de ca-
lidad. Es ahí donde la participación de 
los cuidadores juega un papel esencial 
en el cuidado de los adultos mayores.

Palabras clave (fuente: DeCS): adulto 
mayor; COVID-19; cuidadores; persona 
mayor; promoción de la salud. 

Abstract
Introduction: the SARS-CoV-2 pande-
mic has had great consequences for the 
population, especially for older adults, 
who are the most vulnerable popula-
tion group, especially if they are very 
old and have chronic diseases. Objec-
tive: to characterize the scientific pu-
blications produced on the care of ol-
der adults and caregivers in times of 
pandemic in the Americas, during the 
period between January 2020 and the 
third quarter of 2021. Materials and 
methods: documentary, bibliometric 
and data analysis study. integrative 
review with a quantitative approach. 
Pilot test results with 50 scientific pu-
blications carried out between 2020 
and 2021. The choice was made by 
applying a checklist, which contains 
9 items. Results: 50 scientific publica-
tions focused on needs and recommen-
dations for older adults and caregivers, 
as well as political, economic and social 
challenges, were included. Conclusions: 
most authors agree that older people 
make up one of the most vulnerable 
populations and that social isolation 
is the main cause of social, neuronal, 
emotional and physical decay, so quali-
ty care must be provided. This is where 
the participation of caregivers plays an 
essential role in the care of older adults.

Keywords (source: DeCS): caregivers; 
COVID-19; elderly; health promotion; ol-
der person.

Resumo
Introdução: a pandemia de SARS-CoV-2 
trouxe grandes consequências para a 
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população, principalmente para os ido-
sos, que são o grupo populacional mais 
vulnerável, principalmente se forem 
muito idosos e portadores de doenças 
crônicas. Objetivo: caracterizar as pu-
blicações científicas produzidas sobre 
o cuidado de idosos e cuidadores em 
tempos de pandemia nas Américas, du-
rante o período de janeiro de 2020 ao 
terceiro trimestre de 2021. Materiais e 
métodos: estudo documental, bibliomé-
trico e de análise de dados. revisão com 
abordagem quantitativa. Resultados 
do teste piloto com 50 publicações cien-
tíficas realizadas entre 2020 e 2021. A 
escolha se deu por meio da aplicação de 
um checklist, que contém 9 itens. Resul-
tados: foram incluídas 50 publicações 
científicas focadas em necessidades e 
recomendações para idosos e cuidado-
res, bem como desafios políticos, econô-
micos e sociais. Conclusões: a maio-
ria dos autores concorda que os idosos 
constituem uma das populações mais 
vulneráveis   e que o isolamento social 
é a principal causa de deterioração so-
cial, neuronal, emocional e física, pelo 
que deve ser prestada uma assistência 
de qualidade. É aqui que a participação 
dos cuidadores desempenha um papel 
essencial no cuidado ao idoso.

Palavras-chave (fonte: DeCS): CO-
VID-19; cuidadores; idoso; pessoa idosa; 
promoção de saúde.

Introducción
El Ministerio de Salud y Protección So-
cial de Colombia (1) define al adulto ma-
yor como una persona de más de 60 
años, edad en la que comienza un pe-
ríodo crítico del desarrollo en el que se 

producen importantes cambios físicos, 
psicológicos, emocionales y sociales. Ge-
neralmente, en esta etapa se ve obsta-
culizado el ejercicio de autocuidado de-
bido a limitaciones físicas y mentales, lo 
cual lleva a depender de otras personas.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2), el sistema de cuidados 
a largo plazo, generalmente, es lleva-
do a cabo por cuidadores informales, 
es decir, familiares, amigos y volunta-
rios que prestan asistencia y apoyo de 
manera empírica. Sin embargo, otras 
veces se lleva a cabo por cuidadores 
formales, que son aquellos con prepa-
ración formal en disciplinas relaciona-
das con los cuidados, con el objetivo 
de que la persona dependiente pueda 
tener la mejor calidad de vida posible, 
atendiendo siempre a sus preferencias 
individuales, la autonomía y la digni-
dad humana.

Estos cambios han sido consecuencia de 
la actual pandemia, generada por la pre-
cipitada propagación de la enfermedad 
infecciosa del coronavirus (COVID-19), 
causada por el virus SARS-CoV-2, la 
cual fue identificada y notificada por 
primera vez en un brote en Wuhan, Chi-
na, el 31 de diciembre. Desde allí se ha 
extendido a cerca de 210 países y terri-
torios. Esta enfermedad no tiene distin-
ción de edades o razas, sino que afecta 
a toda la población, incluyendo niños, 
jóvenes y adultos (3). Sin embargo, tal 
como lo han advertido diferentes me-
dios y autoridades, las personas adultas 
mayores son el grupo poblacional más 
vulnerable, especialmente aquellos que 
son de edad muy avanzada y presentan 
enfermedades crónicas (4).
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No es un secreto que la crisis actual ten-
drá un mayor impacto en las personas 
más vulnerables, como las adultas ma-
yores, aquellas con problemas de salud, 
mujeres gestantes, trabajadores despro-
tegidos y migrantes. Por esta razón, la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
(5) afirma que, de no controlarse la si-
tuación, creará disparidades aún mayo-
res en un contexto de gran sufrimiento.

En Colombia y el mundo, las condiciones 
en que viven los adultos mayores son 
cada vez más complejas y las conductas 
discriminatorias han aumentado. “To-
dos inservibles, necesitados de ayuda, 
no válidos, incapaces de contribuir a la 
sociedad” (6) son calificativos divulga-
dos por los medios de comunicación, las 
redes sociales e incluso en discursos po-
líticos. Siete de cada diez adultos mayo-
res no tienen pensión, según un informe 
de la Universidad de La Sabana (7)

Lo grave en estos casos es que, según 
el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), el 20 % del 
total de adultos mayores en el país vive 
en hogares unipersonales, es decir, se 
hacen cargo de sí mismos, complicando 
aún más la situación, pues son perso-
nas que, en su mayoría, presentan com-
plicaciones en su salud y se les dificulta 
llevar a cabo actividades básicas den-
tro de su entorno (7). Por otro lado, en Es-
tados Unidos (EE. UU), la exvicegober-
nadora de Nueva York y fundadora del 
Comité de Reducción de Enfermedades 
de Infección, Betsy McCaughey, afirmó 
que “los hogares de ancianos son como 
fosas comunes” y para abril de 2020 se 
reportaron al menos 6.900 muertes en 
los hogares para ancianos (8).

Finalmente, se debe mencionar que es 
una situación muy reciente, por lo que 
la poca información que se encuentra 
no es suficiente. Por ello, este artículo es 
uno de los propósitos personales de las 
autoras, ya que estarán contribuyen-
do con la generación de nuevo conoci-
miento y posiblemente puedan motivar 
a otros autores a seguir con la misma 
línea de investigación. Por tal motivo, 
el presente trabajo busca realizar una 
recopilación de información producida 
sobre las necesidades provocadas por 
la pandemia de COVID-19 en personas 
adultas mayores y cuidadores en las 
Américas, durante el período compren-
dido entre el primer trimestre de 2020 y 
el tercer trimestre de 2021.

Metodología

El presente artículo es de tipo documen-
tal, bibliométrico y de revisión integrati-
va con un enfoque cuantitativo, funda-
mentado en la revisión sistemática de 
artículos indexados en bases de datos, 
como Scielo, Google Académico, Taylor 
& Francis Group, JAMA Network Open, 
Elsevier y Journal of Applied Geronto-
logy, publicados entre los años 2020 y 
2021. Se utilizaron los DeCS persona ma-
yor, adulto mayor, cuidador y COVID-19, 
en 3 diferentes idiomas: español, inglés 
y portugués. Se hallaron 1069 artículos 
que se relacionaban con el tema. La po-
blación objeto de la investigación son 
publicaciones científicas indexadas en 
las bases de datos del período compren-
dido entre el primer trimestre de 2020 y 
el tercer trimestre de 2021.

Para esta revisión, se consideraron los 
siguientes criterios de inclusión: artí-
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culos originales, artículos de opinión, 
revisión de literatura y protocolos que 
aportan los ministerios de salud de los 
diferentes países localizados en las ba-
ses de datos a partir de los descripto-
res establecidos. Así mismo, los artícu-
los debían estar publicados en idiomas 
español, inglés o portugués, con fecha 
entre el primer trimestre de 2020 y el 
tercer trimestre de 2021. Se excluyeron 
trabajos de grado de especializaciones, 
maestría o doctorado y publicaciones 
de trabajos duplicados.

Los artículos fueron sometidos a lectu-
ra crítica y clasificación, teniendo en 

cuenta la aplicación de un modelo PRIS-
MA (Figura 1). La búsqueda bibliográfi-
ca permitió seleccionar 525 artículos, 
luego de aplicar la lista de chequeo rea-
lizada por las autoras, la cual contiene 
9 ítems: publicación científica, idioma, 
fecha de publicación, base de datos y 
otros medios electrónicos de búsqueda, 
grupo de investigación, palabras clave, 
número de autores, población objeto y 
país de publicación. Se excluyeron 475 
artículos, por lo que para el análisis se 
seleccionaron 50 artículos originales, 
de opinión, revisión de literatura o pro-
tocolos que aportan los ministerios de 
salud de los diferentes países.

Figura 1. Proceso de selección de artículos PRISMA, Villavicencio, 2021.

Identi�cación
Número de registros identifi-

cados mediante búsquedas en 
bases de datos (n = 130)

Número de registros 
identificados mediante otros 
medios electrónicos (n = 1069)

Número de registros 
cribados (n = 525)

Número de artículos 
evaluados para su 

elegibilidad por medio de 
la lista de chequeo (n = 50)

Número de estudios 
incluidos en la revisión 

sistemática (n = 50)

Artículos originales (n = 16) 
Artículos de opinión (n = 1) 
Revisión de literatura (n = 

30) Protocolos que aportan 
los ministerios (n = 3)

Español (n = 3)
Inglés (n = 39)

Portugués (n = 8)

Número de artículos de texto 
completo excluidos (n = 475):

Por no ser artículos originales, 
artículos de opinión, revisión de 

literatura o protocolos que aportan 
los ministerios de salud de los 

diferentes países (n = 397)
Por no estar publicado en español, 

inglés o portugués (n = 46)
Por no ser publicados entre el 

primer trimestre de 2020 
y el tercer trimestre de 2021 (n = 32)

Eliminados tras leer el título (n = 655)

Duplicados eliminados (n = 19)

Cribado

Idoneidad

Inclusión 

Fuente: elaboración propia.
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Se desarrollaron los pasos que pro-
pone la metodología de Bardin (9), la 
cual plantea tres momentos: un pre-
análisis, la exploración del material 
y el tratamiento de los resultados, la 
inferencia y la interpretación (9). Para 
el análisis de la información, se reco-
pilaron los artículos en el programa 
Microsoft Excel, con el que se creó la 
lista de chequeo en la que se definie-
ron las siguientes variables: publica-
ción científica, idioma, fecha de publi-
cación, base de datos y otros medios 
electrónicos de búsqueda, grupo de 
investigación, palabras clave, número 
de autores, población objeto y país de 
publicación.

Posterior a la selección, se realizó nue-
vamente la lectura crítica, el análisis 
y la síntesis de cada uno de los artícu-
los, donde se logró hacer una agrupa-
ción en 4 categorías distintas, las cua-
les son: 1) publicación científica según 
objeto de estudio, país de realización 
y entidad que la realiza, 2) tipo y tema 
de publicación científica, 3) problemas 
y necesidades identificados del adulto 
mayor en las publicaciones científicas, 
4) recomendaciones en las publicacio-
nes científicas. Esto facilitó el proceso 
de investigación y la realización del 
análisis crítico respectivo.

Sobre las consideraciones éticas del es-
tudio, es una investigación sin riesgo, 
además, las autoras tuvieron en cuenta 
los principios de derechos de autor en 
la utilización y referenciación de todo el 
material analizado.

Resultados
Tabla 1. Caracterización de las publicaciones científicas

Variable Características f (%)

Tipo de 
publicación 

científica

Artículo original 16 (32)

Protocolo de los  
ministerios de salud

3 (6)

Revisión de literatura 30 (60)

Artículo de opinión 1 (2)

Idioma

Español 3 (6)

Inglés 39 (78)

Portugués 8 (16)

Bases de 
datos

Taylor & Francis Group 26 (52)

Google Académico 3 (6)

Elsevier 2 (4)

Journal of Applied Gerontology 8 (8)

Scielo 8 (16)

JAMA Network Open 3 (6)

Población 
objeto

Persona / adulto mayor 42 (84)

Cuidadores 5 (10)

Persona / adulto mayor 
y cuidadores

3 (6)

Fecha de 
publicación

Primer trimestre de 2020 2 (4)

Segundo trimestre de 2020 24 (48)

Tercer trimestre de 2020 5 (10)

Último trimestre de 2020 9 (18)

Primer trimestre de 2021 1 (2)

Segundo trimestre de 2021 4 (8)

Tercer trimestre de 2021 5 (10)

País

EE. UU. 38 (75,8)

Canadá 2 (4)

Brasil 7 (14)

Chile 2 (4)

Colombia 1 (2)

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 reporta que las 50 publi-
caciones encontradas son de carácter 
científico. La más utilizada para la ela-
boración del presente artículo es la re-
visión de literatura, con un 60 %. El idio-
ma más predominante es el inglés, con 
un 78 %. Por último, la base de datos 
en donde se encontró una mayor can-
tidad de publicaciones científicas utili-
zadas en el presente artículo fue Taylor 
& Francis Group, con un 52 %. Además, 
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el 84 % de las publicaciones solo iban 
dirigidas a la persona o adulto mayor. 
Se encontró también que 38 trabajos 
científicos de los 50 fueron publicados 
en EE. UU. en el segundo trimestre del 
año 2020 (48 %).

Discusión
Una vez revisados los 50 artículos cien-
tíficos y realizados los análisis críticos, 
se presentan las siguientes categorías 
que ayudarán a orientar el proceso 
investigativo.

Publicaciones según objeto de estudio, 
bases de datos y país de realización

El objeto de estudio más frecuente en 
las 50 publicaciones revisadas es la 
persona mayor, con un 84 %. Esto de-
muestra que hay un gran interés por 
ser un grupo especialmente vulnerable 
ante la enfermedad producida por el 
SARS-CoV-2 (10).

Unas revisiones asocian a la persona 
mayor con una mejor salud mental y 
con la disminución en la transmisión de 
la COVID-19 (11, 12). Otras ven a los adul-
tos mayores como fuente de sabiduría 
o abandonados por sus familias y la 
comunidad en general (13-22). Algunas 
los ven como seres humanos cargados 
de comorbilidades y sin ninguna espe-
ranza para la sociedad (23-33).

Otras investigaciones ven a las perso-
nas adultas mayores y a los cuidadores 
como una preocupación social, ya que 
demandan servicios de salud y ayu-
da de cualquier índole (34-51). Algunas 
ven la necesidad de investigar más esta 

etapa de la vida, donde pueden aportar 
elementos más certeros para el cuidado 
en la familia y en los ámbitos de servi-
cios de salud, política, sociales y educa-
ción (52-60).

El país con más publicaciones cientí-
ficas es EE. UU. (75 %), lo que lleva a 
pensar que la cantidad de adultos ma-
yores va en aumento, y es que según la 
encuesta sobre el envejecimiento en los 
EE. UU., para el 2018 hay 52.766.466 de 
adultos mayores de 65 años (61), ade-
más, “en EE. UU. la investigación es 
más fácil, cuesta menos conseguir los 
reactivos y los materiales, quizá es por-
que son de fabricación estadounidense, 
o, quizá, por la misma burocracia. Ahí 
están más acostumbrados” (62). En ese 
mismo orden, le siguen Brasil (14 %), 
Canadá (4 %), Chile (4 %) y, por último, 
Colombia (2 %).

Por otra parte, la base de datos en la 
cual se encontró el mayor número de 
publicaciones científicas fue Taylor & 
Francis Group, con 26 publicaciones 
(52 %). Esta base de datos publica más 
de 2700 revistas y más de 5000 libros 
nuevos cada año, tiene una lista de li-
bros que supera los 120.000 títulos es-
pecializados. Además, es líder mundial 
en inteligencia empresarial, publicacio-
nes académicas, conocimiento y even-
tos (63).

Tipo de publicaciones científicas y temas 
relacionados con las investigaciones en 
personas adultas mayores y cuidadores 
en el contexto de las Américas

Las 50 publicaciones encontradas son 
de carácter científico debido a que ac-

https://doi.org/10.22579/27448592.831
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tualmente hacen parte del deber ser de 
las instituciones de educación superior, 
las cuales deben fomentar la investiga-
ción en los estudiantes y ayudar a que 
dejen de consumir la información de 
otros. En su artículo publicado en 2015, 
Oportunidad de investigación médica 
en los hospitales (64), Alberto Hurtado 
menciona que “la educación no puede 
ser óptima cuando es conducida entre 
cauces pasivos de imitación y aplica-
ción de conocimientos provenientes en 
su totalidad de la experiencia ajena”. 
Así es, las universidades tienen el deber 
de contribuir al desarrollo de la socie-
dad, generando conocimiento y la for-
mación profesional (65).

Los tipos de publicaciones y los temas se 
agruparon en las siguientes categorías:

Revisión bibliográfica: se refiere a la re-
visión de la literatura (60 %), en la cual 
se abordaron temas como cuidados de 
personas adultas mayores en tiempo 
de pandemia en casa, en la familia o 
centros geriátricos donde resaltan la 
importancia de incorporar tecnología 
digital para mantener la comunicación 
entre la familia y los residentes (32, 39, 
55), además de realizar convenios con 
institutos de aprendizaje para promo-
ver en las personas adultas mayores 
un aprendizaje permanente (26, 29). 
Así mismo, se resalta la generación de 
nuevas políticas que permitan una pro-
funda reforma transformadora de la 
sociedad y, a su vez, posibiliten mejo-
rar las condiciones de vida tanto de la 
persona mayor como de los cuidadores 
(36-38, 41, 45, 47, 50, 58).

Complicaciones más frecuentes en las 
personas adultas mayores y cuidado-

res: se resaltan aspectos como que el 
distanciamiento físico y el aislamiento 
social no solo tienen un gran impacto en 
la salud mental, sino también en la sa-
lud física y su funcionamiento (14). Otro 
aspecto importante es la incidencia de 
la soledad en las personas adultas ma-
yores que, a su vez, está relacionada di-
rectamente con diversos factores como 
la ansiedad, la preocupación por ser in-
fectados y la tensión financiera debido 
a la pandemia (17, 51-53, 59). Además, 
hay una gran necesidad de implemen-
tar una legislación adicional para re-
forzar la protección de las personas 
adultas mayores trabajadoras y de los 
cuidadores (44). Incluso, muchas per-
sonas adultas mayores son propensas 
a ser víctimas de abuso físico, abuso 
sexual, negligencia, abuso psicológico 
y explotación financiera (22, 24). Otro 
aspecto es la incidencia del edadismo y 
la discriminación racial en la sociedad 
(42, 43, 60, 61).

Recomendaciones para el cuidado de 
la salud mental en tiempo de confina-
miento por la pandemia: se mencionan 
aspectos como mantener una comu-
nicación constante con las personas 
adultas mayores por medio de las nue-
vas tecnologías (25, 54, 40). Otro as-
pecto es el de incluir la atención de la 
salud mental en la agenda nacional de 
salud pública para así reducir los efec-
tos psicológicos duraderos y costosos 
de tratar (51).

Artículo original que corresponde al 32 
%: en este se abordan temas como la 
repercusión de la pandemia en la salud 
mental y física de las personas adultas 
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mayores y los cuidadores (11-13, 20, 21, 
23, 33, 35, 46, 49 ,57). Propuestas y ac-
tividades para el cuidado de la salud 
mental de la población objeto (15, 27). 
Asi como los desafíos nutricionales y fí-
sicos de las personas adultas mayores 
y los cuidadores (34, 48). Además de la 
necesidad de generar e implementar 
nuevas políticas orientadas a mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores institucionalizadas en 
situación de vulnerabilidad (31).

Protocolo de los ministerios de salud 
que corresponde al (6 %): se mencionan 
diferentes temas. En Brasil, las perso-
nas adultas mayores presentan dos 
desafíos prioritarios: el primero impli-
ca las repercusiones psicológicas de la 
pandemia o de las medidas adoptadas 
para contenerla, mientras que el segun-
do hace referencia a las dinámicas fa-
miliares, ya que hay personas adultas 
mayores cuya red de apoyo es muy pe-
queña o incluso viven lejos de sus fami-
liares (18). El otro tema que abordaron 
países como Chile y Colombia son las 
medidas generales de precaución que 
deben seguir los cuidadores formales e 
informales y las medidas de atención 
en salud en relación con el adulto ma-
yor, con el fin de disminuir el aumento 
progresivo súbito de casos registrados 
por COVID-19 (28, 30).

Artículo de opinión que corresponde al 
(2%): menciona que este grupo pobla-
cional requiere de estrategias, apoyos 
y un esfuerzo político en muchos nive-
les, porque la preocupación real de los 
adultos mayores es el bienestar físico y 
financiero a largo plazo, y no el bienes-
tar mental como lo hacen ver (56).

Problemas y necesidades identificados 
del adulto mayor en las publicaciones 
científicas

Ante la inminente crisis por la pande-
mia de COVID-19, el mundo entero ha 
tenido que afrontar los diferentes de-
safíos de la salud que se presentan en 
el hogar, los centros hospitalarios que 
prestan el servicio a personas conta-
giadas con SARS-CoV-2, los centros 
vida o en la sociedad (51).

Los temas abordados en los 50 artículos 
fueron implicaciones en la salud mental 
de las personas adultas mayores y cui-
dadores (13, 16, 18, 22, 24, 35, 40, 46, 51, 
56, 57), problemas en la alimentación 
en las personas adultas mayores y cui-
dadores (34, 48), distanciamiento físico 
y aislamiento social (14, 15, 19-21, 23, 33, 
52, 54), condiciones económicas y labo-
res (44, 51, 59), condiciones de ruralidad 
en personas adultas mayores (45, 53), 
implementación de tecnologías para la 
comunicación e interactividad en las 
personas adultas mayores (15, 26, 27, 
39, 42, 47, 55, 56, 58), implicaciones en 
la salud física de las personas adultas 
mayores (36) y, finalmente, en el ámbi-
to de servicios de salud, política, socia-
les y educación (28-31, 37, 38, 41, 43, 47, 
50, 60, 61).

Los problemas y las necesidades identi-
ficados en el análisis de la información 
se agrupan en las siguientes categorías:

Respecto a las necesidades del cuida-
do, se evidencia que el distanciamien-
to físico y el aislamiento social tienen 
un gran efecto no solo en la salud men-
tal, sino también en la salud física y el 
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funcionamiento del adulto (14). Estos 
impactos podrían ser significativos en 
sus vidas, un claro ejemplo es el aisla-
miento forzado, ya que este afectó las 
rutinas de actividad diaria por el hecho 
de no poder ver a sus familiares, no po-
der abrazar a sus nietos, no estar físi-
camente acompañados o ejercer tareas 
sencillas que antes podían realizar y 
les daban un rango de independencia 
(13, 16, 17, 19-21, 23, 33, 54).

En esa misma línea, los adultos mayores 
tienden a tener un mayor riesgo nutri-
cional por el confinamiento. Esto debido 
a factores como la inseguridad socioe-
conómica y también porque, a menudo, 
dependen de las donaciones de alimen-
tos, que pueden haberse reducido por 
la crisis económica provocada por la 
pandemia. Así mismo, se evidenciaron 
necesidades respecto a la atención mé-
dica rural, ya que es más limitada que 
en la ciudad, al igual que el acceso a la 
tecnología y el internet (34, 45, 48, 53).

En cuanto a las necesidades de los cui-
dadores, se presentan niveles de estrés 
y desafíos adicionales de cuidado du-
rante la pandemia, les preocupa la sa-
lud física y mental de sus seres queri-
dos y tienen oportunidades limitadas 
para mantener su propio bienestar (46).

Por otro lado, se evidencia la necesidad 
de la implementación de planes de ac-
ción y generación de políticas en salud 
enfocadas en la problemática de los 
países, con el fin de coordinar y orga-
nizar sectorial e intersectorialmente la 
implementación de acciones de promo-
ción de la salud, prevención de la en-

fermedad, propagación de la COVID-19 
y su potencial pandémico, para el cui-
dado y bienestar de la población objeto 
(28, 29, 41, 43, 47, 50, 60, 61).

Un ejemplo de esto es el plan de acción 
realizado en Chile, aplicable en aque-
llos lugares donde hay una gran aglo-
meración de personas adultas mayores 
(30). Por otro lado, el Gobierno local de 
Texas, EE. UU., ofrece un importante 
sistema de apoyo para los adultos ma-
yores de 60 años, que incluye distribuir 
información, brindar asistencia, ayu-
dar a administrar los servicios y ofre-
cer acceso a programas financiados 
con fondos públicos y la implicación de 
los gestores públicos (38). Por su parte, 
en Canadá, el Gobierno en pro de me-
jora ha propuesto una reforma inte-
gral del sector salud debido al manejo 
inadecuado de los cuidados de larga 
duración tanto públicos como privados 
para las personas adultas mayores du-
rante la situación de la pandemia por 
COVID-19 (38).

Por último, los desafíos en salud evi-
denciados en la población objeto son las 
repercusiones psicológicas causadas 
debido a las medidas adoptadas para 
contenerla. Así mismo, se evidencian 
cambios en las dinámicas familiares, 
ya que hay personas adultas mayores 
cuya red de apoyo es muy pequeña o 
viven lejos de sus familiares. Además, 
las personas adultas mayores tienen 
menos probabilidades de obtener in-
formación o acceder a servicios de alta 
calidad en línea (28-31, 37, 38, 41, 43, 
47, 50, 60, 61).
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Otro gran desafío son los sistemas de 
atención a largo plazo, ya que en Amé-
rica Latina y el Caribe aún están en 
construcción, fragmentados, mal coor-
dinados y, en muchos casos, no hay co-
bertura universal (32).

Identificar las recomendaciones dadas 
en el cuidado para las personas adultas 
mayores y los cuidadores durante la 
pandemia

Las recomendaciones identificadas 
para el cuidado de las personas adul-
tas mayores y los cuidadores durante 
la pandemia se agrupan en las siguien-
tes categorías:

Con respecto a las implicaciones en la 
salud mental de las personas adultas 
mayores y los cuidadores, varios auto-
res plantean que se requieren estrate-
gias, apoyos y un esfuerzo político en 
muchos niveles, porque la preocupa-
ción real de los adultos mayores es por 
su bienestar físico y financiero a largo 
plazo (56), por lo que se deben propor-
cionar servicios de salud mental acce-
sibles para las personas adultas mayo-
res y los cuidadores que lo necesiten. 
Particularmente, para aquellos adultos 
mayores que crían niños por más de 
un año, es necesario brindar el espacio 
para que ellos se tomen un tiempo para 
practicar el cuidado personal y mane-
jar el estrés. De esa forma, disminuyen 
la angustia mental (57).

También es indispensable que las per-
sonas tomen conciencia de la difícil 
situación que enfrentan los adultos 
mayores y sus cuidadores durante la 
pandemia, ya que es fundamental para 

ayudarlos a sobrevivir y prosperar du-
rante esta crisis, en donde el atender 
las necesidades de salud mental, abor-
dar los mayores riesgos y conectar a los 
adultos mayores con recursos finan-
cieros y de cuidado puede ayudar a los 
pacientes y sus seres queridos a estar 
más seguros y evitar situaciones vio-
lentas y abusivas (24).

Por último, los autores afirman que es 
necesario incluir la atención a la salud 
mental en la agenda nacional de salud 
pública para combatir esta pandemia. 
Así se reducirán los efectos psicológi-
cos duraderos y costosos de tratar. Por 
ejemplo, Brasil no se está preparando 
para estas consecuencias previsibles, 
además, el Gobierno está ignorando 
los casos en los que las enfermedades 
mentales podrían empeorar debido a 
la pandemia. Las asociaciones profe-
sionales deberían ser más activas en la 
transmisión de instrucciones de medi-
das preventivas para psicólogos y psi-
quiatras (51).

Para los problemas en la alimentación 
en las personas adultas mayores y los 
cuidadores, los profesionales de la nu-
trición deben realizar un seguimiento 
del acceso a los alimentos y, si se identi-
fica la inseguridad alimentaria, se debe 
obtener la orientación adecuada de los 
recursos federales, estatales o locales 
para ayudar a satisfacer las necesida-
des. Para esto, en Brasil, el Ministerio de 
Salud lanzó recomendaciones para las 
personas adultas mayores, enfatizando 
la preferencia por las comidas prepara-
das en casa, reduciendo la frecuencia 
de consumo de comidas de restauran-
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tes, cafeterías o servicios de entrega, así 
como la preferencia por alimentos inte-
grales, frutas, verduras, arroz y fríjoles 
para el almuerzo y la cena (hábitos ali-
mentarios tradicionales brasileños), la 
preferencia por alimentos bajos en gra-
sas y ricos en proteínas (carnes blancas 
y pescado) y la reducción de la ingesta 
de grasas, azúcar y sal, evitando bebi-
das azucaradas y alcohol (34, 48).

Con respecto al distanciamiento físico 
y el aislamiento social, se buscan estra-
tegias para apoyar y proteger a las per-
sonas adultas mayores que viven solas 
en la comunidad (10). Para ello, las fa-
milias y los amigos deben poner mayor 
énfasis en conectarse con los adultos 
mayores en sus redes sociales y los pro-
veedores deben hacer un seguimiento 
de sus pacientes para asegurarse de 
que estén participando en actividades 
que aborden sus necesidades sociales 
(23), porque, a pesar del distanciamien-
to social, las personas adultas mayores 
no ven reducida su exposición al CO-
VID-19 y no se sienten seguras (14, 17, 
19-21, 23, 33, 52, 54).

Otra de las necesidades evidenciadas 
en este grupo poblacional hace referen-
cia a los impactos económicos y labo-
rales derivados de la pandemia de CO-
VID-19, ya que las acciones del gobierno 
local, regional y nacional tomadas para 
mitigar la propagación del virus han 
sido dramáticas, afectando fundamen-
talmente los hogares de ancianos, las 
instalaciones de vida asistida y los pro-
veedores de servicios domiciliarios y 
comunitarios (51).

A la vez, no se deben dejar de lado a los 
trabajadores mayores, ya que es nece-

sario proporcionar licencias por enfer-
medad pagadas para así mantener y 
mejorar tanto su propia salud como la 
salud pública durante la pandemia por 
COVID-19 (44), puesto que en un estu-
dio se evidenció que los abuelos que 
perdieron sus trabajos durante la pan-
demia tenían probabilidades significa-
tivamente más altas de reportar estrés 
parental y síntomas depresivos de los 
adultos mayores (51, 59 ,44, 57).

Frente a las necesidades de las perso-
nas adultas mayores en condiciones de 
ruralidad, al igual que en áreas rurales 
de EE. UU., se están enfrentando unos 
riesgos únicos debido a que la atención 
médica rural es más limitada que en la 
ciudad, así como el acceso a la tecnolo-
gía y el internet, por lo cual se necesita 
una acción inmediata para apoyar el 
cuidado de la salud y proteger a quienes 
están en mayor riesgo del virus (45, 53).

Por otro lado, en la implementación de 
tecnologías para la comunicación e in-
teractividad en las personas adultas 
mayores con el fin de lograr una alfa-
betización tecnológica, la cual mejora 
los procesos de comunicación con la fa-
milia y la misma sociedad, los autores 
plantean desarrollar capacitaciones 
impartidas digitalmente para mejorar 
la alfabetización en salud electrónica 
de los adultos mayores que sean esca-
lables y se puedan implementar rápi-
damente. Además, proponen capacitar 
a los trabajadores de salud comunita-
rios para que sean intermediarios de 
información y cultura que actúen como 
puentes sólidos entre el “toque digital” 
y el “toque humano” (25).
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También proponen la implementación 
de un programa de llamadas telefóni-
cas que evidencia una mejora rápida de 
la soledad, la depresión y la ansiedad 
en adultos mayores (15). Otro ejemplo 
es el uso del programa Osher Lifelong 
Learning Institute (OLLI) de la Univer-
sidad Estatal de Arizona para abordar 
las necesidades de los adultos mayores, 
en donde se les enseña cómo usar las 
nuevas tecnologías digitales para man-
tenerse conectados durante la pande-
mia de COVID-19 (26).

Para combatir la soledad y el aisla-
miento entre los adultos mayores que 
residen en California, la Escuela de Me-
dicina Keck colaboró con otras escuelas 
profesionales de la salud en la Univer-
sidad del Sur de California para crear la 
Conexión para Estudiantes Mayores de 
Edad Amigable (AFSSC). Gracias a este 
programa se vio la reducción del ais-
lamiento social en los adultos mayores 
que viven en la comunidad, mientras 
se brinda una experiencia interprofe-
sional educativa geriátrica basada en 
principios centrados en la persona y 
amigables con los adultos mayores (15, 
25-27, 32, 39, 42, 58, 55).

Con respecto a las implicaciones en la 
salud física de las personas adultas 
mayores, se evidenció la importancia 
de la priorización de las residencias de 
cuidados a largo plazo para realizar las 
pruebas de COVID-19 y entregar equi-
pos de protección personal. Así mismo, 
es importante que las instalaciones 
cuenten con personal capacitado, que 
los cuidadores tengan licencia por en-
fermedad pagada y se sigan los proce-

dimientos de control de infecciones, con 
el fin de preservar la salud del personal 
y los ancianos que residen en estos lu-
gares (36).

En el ámbito de servicios de salud, po-
lítica, sociales y educación, se encon-
traron algunas estrategias, como la 
propuesta por Gorenko et al., en la que 
llegan a la conclusión de que actual-
mente se encuentran disponibles mu-
chas intervenciones eficaces que se 
enfocan en la soledad y la angustia 
psicológica de los adultos mayores, en 
una variedad de formatos y métodos 
de administración que son apropiados 
dentro de las restricciones de salud pú-
blica durante la pandemia de COVID-19, 
como las videollamadas y la bibliotera-
pia impresa, esta última se recomienda 
para las personas sin acceso a tecno-
logías informáticas o de internet, o que 
prefieren estas formas de comunica-
ción, entre muchas otras (54).

También, con el fin de coordinar y or-
ganizar sectorial e intersectorialmente 
la implementación de acciones de pro-
moción de la salud, prevención de la 
enfermedad, respuesta frente al ingre-
so, la propagación del virus, la ocurren-
cia de casos de COVID-19 y su poten-
cial pandémico en la población adulta 
mayor (28), se establecen unos planes 
de acción y se generan políticas en sa-
lud enfocadas en la problemática de 
cada país. Como parte de la literatura 
revisada se encontraron algunos pro-
tocolos, planes de acción y políticas en 
salud, donde las personas adultas ma-
yores y los cuidadores son los principa-
les actores.
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Por ejemplo, en Chile, decidieron esta-
blecer un protocolo de acción aplica-
ble en aquellos lugares donde hay una 
gran aglomeración de personas adultas 
mayores. En el protocolo exponen las 
medidas generales de precaución que 
deben seguir los cuidadores formales e 
informales, las medidas de atención en 
salud en relación con el adulto mayor, 
las acciones posteriores a la consulta 
en la red asistencial de salud y orien-
taciones para el programa de cuidados 
domiciliarios, con el fin de disminuir el 
aumento progresivo súbito de casos re-
gistrados y de países afectados por CO-
VID-19 (30).

Por el contrario, otro artículo sostiene 
que las políticas que abordan la salud, 
el empleo y otros problemas sociales tie-
nen implicaciones negativas para las fa-
milias estadounidenses, específicamen-
te, las políticas dirigidas a los ancianos 
y cuidadores en tiempos de COVID-19, 
ya que afectan la salud, el empleo y el 
bienestar general de la nación (41).

Además, otra de las recomendaciones 
brindadas es la de priorizar la seguri-
dad y el cuidado de todos los grupos que 
corren un mayor riesgo, especialmente 
los adultos mayores, de manera que 
haya una provisión mayor de pruebas 
adicionales, evaluación, apoyo social y 
un enfoque en las necesidades básicas, 
así como protección a los trabajadores 
de atención domiciliaria que los cuidan 
(29, 31, 37, 38, 43, 47, 50, 52, 60, 61).

Conclusiones
La investigación permitió conocer y 
comprender el contexto de salud y so-

ciocultural que tienen los adultos ma-
yores y los cuidadores en el continente 
americano durante la pandemia, ade-
más, la utilización de la lista de che-
queo fue idónea para evaluar de forma 
más completa cada uno de los artículos 
que se utilizaron.

De acuerdo con la caracterización rea-
lizada de las publicaciones científicas, 
se puede concluir que las personas ma-
yores son una de las poblaciones más 
vulnerables en esta pandemia, en don-
de el aislamiento social es y será la 
causa número uno de su decaimiento 
social, neuronal, emocional y físico. Por 
tal motivo, se les debe prestar atención 
de calidad, y es aquí donde la partici-
pación de los cuidadores desempeña 
un papel esencial en el cuidado de los 
adultos mayores en época de pande-
mia, ya que son fuente de apoyo, cuan-
do ni los propios familiares pueden 
acompañarlos.

Así mismo, el mayor número de casos de 
COVID-19 hoy se concentra en América 
del Norte, donde países como Estados 
Unidos y Canadá están entre los más 
afectados. Pero, a su vez, estos mismos 
países han tomado frente en la inves-
tigación sobre la COVID-19, evidencián-
dose en el número de publicaciones 
científicas y en la cantidad de publi-
caciones en inglés que se encontraron 
en la revisión literaria, en su mayoría 
obtenidas en la base de datos Taylor & 
Francis Group.

Se lograron identificar tres tipos de en-
foques en las publicaciones científicas. 
El primero, relacionado con las necesi-
dades de cuidado que se intensifica-
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ron debido a la crisis afrontada por la 
COVID-19. Se presentaron diferentes 
necesidades para los distintos grupos 
etarios, especialmente en las personas 
adultas mayores y sus cuidadores, en-
tre estas, la edad avanzada, la cual los 
autores asocian no solo con un alto cos-
to en la salud física, sino también en la 
salud mental, evidenciándose un ma-
yor porcentaje de personas adultas ma-
yores y cuidadores afrontando el aisla-
miento social, ansiedad y depresión.

Otro enfoque es desde el punto de vista 
político, económico y social, en donde 
se resaltó la importancia de la imple-
mentación de planes de acción en los 
diferentes países estudiados, creando 
estrategias y medidas para el cuidado 
y bienestar de la población adulta y sus 
cuidadores, buscando así la mitigación 
de la propagación del virus SARS-CoV-2 
y sus múltiples consecuencias.

Y como último enfoque, los desafíos en 
salud, entre los que se resaltó uno en es-
pecífico, y es que el adulto mayor tiene 
una alta probabilidad de no recibir un 
servicio de atención en salud de calidad 
debido a las limitaciones para acudir a 
los centros hospitalarios o por el obliga-
torio cumplimiento del aislamiento, por 
ende, tienen que recurrir a estrategias 
tecnológicas, las cuales no son bien uti-
lizadas por falta de conocimiento.

Por último, debido a que las investiga-
ciones en adultos mayores y cuidado-
res tienen cierta tendencia al cuidado, 
la información sobre las necesidades de 
la población objeto es casi inexistente 
y se observa la poca participación de 

enfermería y del personal de salud en 
investigaciones acerca del tema, por lo 
cual se recomienda reforzar, desde la 
academia, la investigación en el campo 
de la gerontología y geriatría, con el fin 
de fortalecer y actualizar conocimien-
tos en cuanto a la persona mayor.

Financiación: la presente investigación 
no ha recibido ayudas específicas pro-
venientes de agencias del sector públi-
co, comercial o de entidades sin ánimo 
de lucro.
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