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Resumen 
El síndrome post COVID-19 ha sido reconocido como una afectación que puede tener un gran impacto en la 
salud de las personas, sus familias y la sociedad en general. Si bien se tiene conocimiento de numerosos estudios a 
nivel internacional sobre esta nueva problemática de salud pública, la región de Latinoamérica se ha quedado atrás. 
Realizamos una revisión narrativa, donde la búsqueda y recuperación de la información en bases de datos regionales 
como Scielo y Redalyc no logró identificar más de 15 trabajos relativos al síndrome post COVID-19 en países lati-
noamericanos. Frente a la ausencia de información respecto de esta afectación América Latina y el Caribe, deseamos 
hacer un llamado de atención para que se lleven a cabo más estudios y para que se establezcan políticas de salud 
públicas de atención especializadas.
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POST COVID-19 SYNDROME IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: A CALL FOR ATTENTION

Abstract 
Post COVID-19 syndrome has been recognized as a condition that can have a great impact on the health of individuals, 
their families and society at large. Although numerous international studies on this emerging public health problem are 
known, the Latin American region is lagging behind. We conducted a narrative review, where the search and retrieval of 
information in regional databases such as Scielo and Redalyc failed to identify more than 15 papers on post COVID-19 
syndrome in Latin American countries. In light of the lack of information on this condition in Latin America and the 
Caribbean, we would like to call for more studies to be carried out and for the establishment of public health policies for 
specialized care.
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Introducción 
Desde mediados del año 2020 se comenzó a lla-

mar la atención sobre ciertos síntomas persistentes oca-
sionados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) sobre 
la salud de los pacientes, a pesar de que los mismos ya 
habían transitado la fase aguda de la enfermedad e in-
cluso resultaban negativos a las pruebas PCR.1-3 Al co-
mienzo no hubo información precisa, pero con el tiem-
po no sólo se alcanzó un conocimiento más profundo de 
la amplitud de las manifestaciones clínicas, sino además, 
se logró un reconocimiento formal por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la cual estableció 
lo siguiente:  

“La afección pos-COVID-19 se produce en indi-
viduos con antecedentes de infección probable o con-
firmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses 
después de la aparición del COVID-19 con síntomas 
que duran al menos dos meses y que no pueden expli-
carse por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más 
comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la 
disfunción cognitiva, pero también se pueden dar otros 
síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento 
cotidiano del enfermo. Los síntomas pueden ser de nue-
va aparición, tras la recuperación inicial de un episo-
dio agudo de COVID-19, o pueden persistir desde el 
inicio de la enfermedad. Los síntomas también pueden 
fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. Para los 
niños, puede ser aplicable otra definición”.4

A pesar de esta mención de la OMS, quien ade-
más estableció códigos de clasificación específica para 
esta afectación en septiembre de 2020 y la citada defi-
nición clínica en octubre de 2021,5 a nivel de la región 
resulta llamativo que la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) no haya realizado acciones específi-
cas, o al menos, difundiera documentos de posición y 
orientación específica. En contraste, en Europa, donde 
esta manifestación ha sido ampliamente estudiada, ya 
existen documentos de orientación y preparación,6,7 
aun cuando se reconoce la importancia de contar con 
mayores niveles de evidencia científica y epidemiológi-
ca.8 En nuestra región, los diferentes gobiernos y sis-
temas nacionales de salud no se han sobresaltado con 
esta temática, y las publicaciones científicas tampoco 
parecen acompañar el mismo nivel de producciones 
que en otras regiones del mundo hasta el momento.1-3 
La OPS se limitó a ofrecer un único webinar sobre la 
temática en febrero de 2022, pero no se ha vuelto a 
contar con mayores novedades.9

Es importante hacer notar que la mayoría de los 
reportes científicos y la documentación específica sobre 
esta afección proviene de estudios realizados en Euro-
pa, Asia y América del Norte.1-3 Nos preguntamos, qué 
sucede en los países de América Latina y el Caribe res-
pecto de la recopilación de información epidemiológica 
y qué están haciendo los gobiernos para monitorear el 
impacto de esta afectación en la salud de la población 
en la región. Acaso se trata de una problemática que no 
concierne a la región o tiene una escasa incidencia en la 
salud de las personas. Se trata de una problemática des-
apercibida, que no ha logrado despertar el interés de la 
comunidad científica y profesional, o bien, los reportes 
de las investigaciones todavía no sean han divulgados.  
Como sea, el objetivo de este trabajo consiste recuperar 
la información científica disponible hasta el momento 
sobre esta afectación en la región. 

Método
Se realizó una revisión de alcance10 con el obje-

tivo de recuperar y mapear la literatura especializada 
sobre el síndrome post COVID-19 en América Latina 
y el Caribe, tal como se ha realizado en otros contex-
tos.11 Sin embargo, la ausencia de información cientí-
fica específica para la región resulta bastante llamativa, 
al menos hasta la fecha del 21 de abril de 2022, cuando 
se procedió con las búsquedas en bases de datos regio-
nales. Por ejemplo, en las bases de datos como Scielo o 
Redalyc, la producción recuperada es muy limitada, de 
acuerdo con los descriptos usualmente empleados: “Post 
COVID-19”, “COVID prolongado”, “Long COVID”, 
“COVID de larga duración”, “COVID Post-Agudo”, 
“Síndrome de COVID”, “COVID crónico”, “COVID 
de secuela tardía”, “COVID persistente”, entre otros.1-3 
Es probable que la recuperación de la literatura especí-
fica encuentre alguna dificultad debido a la falta de una 
nomenclatura clara en sus inicios, así como respecto del 
criterio temporal que debe considerarse como afectación 
de largo plazo. Este tipo de cuestiones representaron un 
problema hasta que la OMS estableció una definición 
más precisa, como la señalada más arriba, con base en la 
consulta a diversos expertos del todo el mundo.12 Cabe 
señalar que una búsqueda en Google Scholar con el tér-
mino “síndrome post COVID-19” arroja un número 
mayor de literatura en español, portugués e inglés, pero 
a partir de una lectura global se observa que muchas 
publicaciones proceden de España, y en general, la lite-
ratura regional es de tipo teórica.  



rev. Méd. rOsariO 88: 114-118, 2022

REVISTA MÉDICA DE ROSARIO116

Resultados
De los estudios especializados que se lograron re-

cuperar hasta el momento (15), la mayoría se ocuparon 
de analizar los síntomas de la fase aguda,13-15 pero no 
la persistencia de los mismos a través del tiempo. Por 
ejemplo, un estudio temprano, realizado entre abril y 
junio de 2020, analizó las características clínicas de pa-
cientes con síntomas post SARS-CoV-2, los cuales ha-
bían estado hospitalizado, no obstante, el análisis de este 
estudio se centró en los síntomas de la fase aguda, y no 
indagó la persistencia de los síntomas.16 Otro estudio 
evaluó la condición funcional respiratoria en pacientes 
post COVID-19, entre los meses de mayo a junio de 
2020, pero nuevamente no se realizó un seguimiento a 
través del tiempo de los pacientes.17 Por su parte, un es-
tudio en futbolistas profesionales analizó las consecuen-
cias cardiacas post COVID-19, encontrando una baja 
incidencia de los efectos posteriores.18

Varias publicaciones consisten en editoriales, 
donde básicamente se hace hincapié en la importancia 
de analizar este fenómeno para la región, y en general, 
la bibliografía referenciada en estas producciones con-
siste en estudios internacionales, sin mayores referen-
cias a estudios regionales.19-21 Otros trabajos exponen 
una síntesis teórica de la afectación post COVID-19 
o son revisiones de la literatura.22,23 Por ejemplo, una 
revisión sistemática de autores peruanos, con base en 
20 estudios sobre post COVID-19 neurológico, solo 
contabilizó 1 estudio perteneciente a la región de Amé-
rica Latina24. Otra revisión de autores internacionales 
solamente recuperó 1 estudio latinoamericano de los 
120 incluidos1. 

Ahora bien, entre los trabajos que exponen datos 
clínicos de observaciones directas sobre pacientes, se en-
cuentra un estudio que alcanzó a evaluar las consecuen-
cias cognitivas a largo plazo del COVID-19, particular-
mente la memoria, la atención, le lenguaje, las funciones 
ejecutivas y la ansiedad en 45 pacientes de Buenos Aires, 
Argentina.25 En Brasil, se reportó un caso único, donde 
se describió la incidencia de algunos síntomas persisten-
tes en un paciente atendido en un Hospital Privado de 
São Paulo.26 Uno de los estudios más completos analizó 
600 pacientes cardiológicos, entre septiembre de 2020 y 
mayo de 2021, y logró identificar que el 28,6% de los 
mismos habían manifestado síntomas persistentes, entre 
ellos, disnea, astenia y molestia precordial.27 Los autores 

del estudio enfatizaron la importancia de la evaluación 
de los pacientes luego del período de infección, dado 
que es probable que un tercio de los mismos manifiesten 
síntomas persistentes, lo cual coincide con los reportes 
internacionales.27 Otro estudio evaluó el rendimiento 
cardiopulmonar en 200 pacientes post COVID-19 en-
tre los 45 y 120 días posterior a la infección viral en 
Buenos Aires, Argentina.28 Finalmente, un estudio ob-
servacional longitudinal en población pediátrica no sólo 
logró identificar una variedad de síntomas persistentes 
en esta población, sino además, señaló la importancia 
del abordaje interdisciplinario debido a la heterogenei-
dad de la afectación.29 Sobre este punto, cabe señalar 
que la literatura científica internacional todavía es bas-
tante incipiente, pero algunos reportes ya vienen foca-
lizando sobre la afectación post COVID-19 en niños 
y adolescentes, estableciendo algunas orientaciones para 
su abordaje especializado,30 así como también, puntua-
lizando en la importancia de la vacunación COVID-19 
como mecanismo de prevención de la gravedad de la 
enfermedad.31

Conclusiones
Hasta el momento, la evidencia de pacientes 

afectados por la condición post COVID-19 en Amé-
rica Latina y el Caribe es sensiblemente muy inferior 
a otras regiones. Se desconocen las razones, por lo que 
deberían implementarse algunas acciones en materia 
de investigación y políticas públicas. Por ejemplo, una 
adecuada recopilación de información estandarizada, el 
seguimiento de los casos, la capacitación específica del 
personal sanitario, el desarrollo protocolos de atención, 
la conformación de equipos interprofesionales, la orga-
nización de servicios de atención especializados, la opi-
nión de los propios pacientes, etc. 

Varias de estas medidas ya se han implementado en 
diversos países del mundo, principalmente en Europa. 
Aunque la información no es totalmente concluyente 
respecto del tiempo y la gravedad de la afectación, se ha 
señalado que el COVID-19 prolongado compromete la 
salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, 
disminuye la capacidad de realización de las actividades 
cotidianas, comprometiendo significativamente la situa-
ción socioeconómica de las familias y la sociedad, y su-
pone un potencial riesgo por la sobrecarga de atención 
eventual en los sistemas nacionales de salud. 
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