
El mundo continúa lidiando con sucesivas oleadas de la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19), impulsadas por la aparición de variantes virales. Al mismo tiempo, 
las secuelas persistentes, prolongadas y a menudo debilitantes se reconocen cada vez 
más en personas convalecientes, denominadas “síndrome post-COVID-19” o “COVID de 
larga distancia”. Los clínicos en base a la práctica basada en la evidencia, deben seguir y 
atender estos casos (1).

Esta enfermedad viral, es una infección de presentación leve en el 80% de los 
casos, grave en el 15% y crítica en el 5%. Las formas sintomáticas incluyen una primera 
fase de invasión viral similar a la gripe y, en ocasiones, una segunda fase, disinmune 
e inflamatoria, con síndrome de dificultad respiratoria aguda, falla multiorgánica y 
complicaciones tromboembólicas. El nivel de gravedad está relacionado con la edad y 
la presencia de comorbilidades que hacen más vulnerable la condición de salud de las 
personas (2).

No olvidemos que el Perú se encuentra entre los primeros seis países del planeta 
que presentaron mayor cantidad de defunciones por esta enfermedad, detrás de EEUU, 
Brasil, India, Rusia y México (3).

La pandemia actual, ha puesto de relieve el papel vital de la vacunación para prevenir 
enfermedades potencialmente mortales y mejorar la salud mundial. Comprender y 
abordar las preocupaciones de las personas que dudan en vacunarse, incluidas aquellas 
con enfermedades crónicas, es clave para aumentar la aceptación de la vacuna por 
parte de estas. Las personas que padecen de enfermedades de evolución crónica, deben 
vacunarse, ya que ello reduce el riesgo de un mayor deterioro de la salud y muerte (4). 

A pesar de ser enfáticos en las recomendaciones, la aceptación de la vacuna contra 
la COVID-19 varía ampliamente entre los diferentes países y entre grupos con diferentes 
características sociodemográficas (5).

Durante la carrera por el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, incluso antes 
de su comercialización, parte de la población ya ha mostrado un miedo creciente a su 
aplicación. Un estudio realizado en nuestro país, sobre “Predictores sociodemográficos 
asociados a la disposición a vacunarse contra el COVID-19 en el Perú”, realizado en 25 
departamentos en 1776 participantes. De estos, el 70% (1251) afirmó que planeaba 
vacunarse, el 20% (346) aún no sabía o lo dudaba y el 10% (179) no quería vacunarse. 
Observamos que aquellos que no se infectaron con COVID-19 exhibieron una mayor 
frecuencia de no querer o no estar seguros de vacunarse (aPR: 1,40; IC 95%: 1,09-1.81; 
p-valor = 0,008). Por el contrario, hubo una menor frecuencia de rechazo a la vacuna 
entre estudiantes universitarios (RPa: 0,75; IC 95%: 0,61-0,92; valor de p = 0,005) y 
trabajadores de la salud (RPa: 0,59; IC 95%: 0,44-0,80; p -valor = 0,001); ajustado por lugar 
de residencia. Todavía hay un porcentaje importante de encuestados que no quieren 
vacunarse o dudan en hacerlo, lo que se asoció con el nivel educativo, ser trabajador 
de la salud y si previamente estaban infectados con COVID-19. Estos resultados son 
importantes para ser considerados en las campañas de vacunación que aún continúan (6).

Finalmente señalar que la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a 
las personas para que se desvíen de los comportamientos de estilo de vida normales. Un 
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estudio hecho en Bangladesh, señala que los cambios en los 
patrones de estilo de vida antes y durante la pandemia de 
COVID-19 fueron estadísticamente significativos solo para 
el ejercicio físico. Del género, los participantes masculinos 
fueron más prevalentes en el tabaquismo, el consumo de 
drogas y la realización de ejercicio físico en ambos períodos 
(7).

La evidencia nos señala que la pandemia provocada 
por el virus SARS-CoV-2 ha producido cambios significativos 
en la vida sociocultural, la alimentación y las relaciones 
interpersonales de la población mundial. El incremento del 
peso, los problemas emocionales (El número de personas 
que tenían ansiedad, depresión y nerviosismo aumentó 
hasta en un 20%) y una mayor vida sedentaria fueron 
característicos en esta etapa. Hubo impactos positivos, 
como el aumento de la cocina casera y el consumo de 
alimentos saludables, especialmente verduras y frutas, 
mayor atención a la salud y  preocupación por el bienestar 
de sus allegados. Dentro de los impactos negativos, tenemos 
una mayor incidencia de sobrepeso u obesidad, y la 
limitación de las interacciones humanas con consecuencias 
psicológicas. Algunos encuestados declararon problemas de 
sueño, depresión, ansiedad, fatiga, aumento del consumo 
de alcohol, tabaquismo o alimentación compulsiva. Las 
sobrecargas del sistema de salud también han generado 
una limitación del acceso de la población a los servicios 
médicos básicos (8).

Los profesionales de la salud tienen aún desafíos que 
enfrentar, como lograr que mas personas se vacunen y 
completen sus dosis, además de trabajar en el marco de 
la promoción de la salud para lograr comportamientos 
preventivos de las personas, lo cual es fundamental para 
contrarrestar los casos de infección de esta enfermedad 
viral durante esta quinta ola en que nos encontramos. 
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