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Estimado editor:  

Por medio de la presente nos permitimos comentar acerca del artículo desarrollado por Ruiz 

y otros (2020) sobre las “Conductas de autocuidado en la prevención del contagio de la 

covid-19 en pobladores peruanos”.(1) Nos ha parecido sumamente interesante la manera en 

la cual se ha llevado a cabo el desarrollo de su artículo sobre las conductas de autocuidado 

que existen en el Perú para afrontar la problemática vivida desde el año 2019 a nivel 

mundial. No obstante, creemos firmemente que la salud mental debe considerarse entre las 

conductas a ser tomadas dentro del autocuidado.  

Así lo mencionan Galindo y otros (2020) cuando dicen: “Las principales estrategias para 

combatir el contagio por SARS CoV-2 implican conductas de autocuidado, las cuales 

deberían abordarse desde la perspectiva psicológica, ya que requieren la modificación o 

implementación de conductas en las personas que aparentemente no tienen un reforzar 

inmediato, lo cual complica su ejecución”.(2)  
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Además, las personas que recibieron información sobre la situación actual de ciertas 

medidas de precaución se asociaron con un menor impacto psicológico del brote y 

mostraron niveles bajos de estrés, ansiedad y depresión, hecho que se relaciona a lo que se 

manifestó en el estudio de Ruiz y otros.(1,3)  

Por otro lado, la incertidumbre ante la diferenciación de la sintomatología de COVID-19 en 

relación con otros tipos de infecciones respiratorias, supone una relación de estrés y miedo 

a la enfermedad por parte del paciente. Los síntomas más comunes fueron: la fiebre, la tos 

seca, la disnea, las mialgias, las artralgias, la cefalea, la diarrea, la rinorrea y el dolor de 

garganta según los primeros informes clínicos reportados por Young y otros,(4) suponiendo 

una relación con la preocupación y la afectación del estado psicológico de la persona 

ocasionando consecuentemente el abuso de algunas medidas de autocuidado como el uso de 

guantes quirúrgicos innecesarios y la automedicación para la COVID-19.  

Asimismo, se advierten sobre el impacto en la salud mental, expresado en sentimientos de 

miedo, incertidumbre y angustia, propios de un sentido de ruptura en la cotidianidad y 

pérdida de previsibilidad que supone esta pandemia, especialmente el aislamiento que 

conlleva. Esto observado durante el desarrollo del artículo de Ruiz y otros.(1,5) 

Estudios realizados por Torres y otros, sobre el optimismo y la salud han identificado el 

optimismo realista y el ilusorio.(6) El primero se sustenta en esperar cosas positivas que 

ocurrirán, pero con un criterio anclado a la evidencia y hechos. Mientras el optimismo 

ilusorio lleva a que los sujetos esperen cosas positivas casi mágicamente independiente de 

lo que ellos hagan volviéndose riesgoso para la salud. Sin embargo, en el artículo de Ruiz y 

otros, no se especifica qué tipo de optimismo presentaron los participantes, pero se podría 

considerar que presentaban un optimismo realista al esperar cosas positivas teniendo en 

mente un criterio basado en evidencia y en hechos reales que ellos mismos realizaron por el 

bien de su salud.(1)  

En conclusión, se ha evidenciado que, en una emergencia sanitaria, la salud mental siempre 

se va a ver comprometida en relación al autocuidado, siendo así limitantes para la 

realización de algunas intervenciones médicas, recomendaciones sanitarias dictadas por el 

gobierno de nuestro país e incluso el uso inadecuado de fármacos como profilaxis. Estamos 

de acuerdo con lo expuesto en el artículo de Ruiz y otros, en el cual se pudo demostrar que 

el ciudadano peruano lleva un nivel de autocuidado medianamente eficaz, pero mantenemos 

nuestra posición de que se debería dar énfasis en complementar y actualizar esta 

información con algunos estudios psicológicos en la población futuramente estudiada, las 
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que podrían referir si los niveles de ansiedad y miedo han ido en aumento o no concentrando 

así la atención de los lectores, y en el caso, concientizar a la población peruana. 
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