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RESUMEN 

Introducción: El COVID-19 ha generado secuelas significativas en la salud pública mundial, 

especialmente a nivel pulmonar. Estas secuelas, conocidas como COVID prolongado o síndrome 

post-COVID-19, afectan la calidad de vida de quienes superaron la fase aguda de la enfermedad, 

con manifestaciones que incluyen disnea, fatiga y fibrosis pulmonar. Objetivo del estudio: 

Analizar el COVID 19 asociada a las secuelas pulmonares en la población a nivel mundial. 

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica. Resultados: Las secuelas pulmonares post-

COVID-19 mostraron una prevalencia variable entre países latinoamericanos, con cifras que van 

del 19% al 82.5%. Los factores de riesgo más frecuentes fueron edad avanzada, comorbilidades 

como hipertensión, obesidad y diabetes, así como factores psicosociales como ansiedad y 

aislamiento. En Ecuador, se reportaron prevalencias elevadas, lo que destaca la necesidad de 

atención y rehabilitación especializada en estas poblaciones. Conclusión: Las secuelas 
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pulmonares post-COVID-19 representan un problema emergente en salud pública, 

particularmente en América Latina. La implementación de programas de rehabilitación, 

seguimiento clínico e intervenciones integrales es crucial para mitigar su impacto. Se recomienda 

fortalecer la vigilancia post-COVID en poblaciones vulnerables, especialmente en regiones como 

el sur de Manabí, Ecuador. 

 

Palabras clave: COVID-19, secuelas pulmonares, post-COVID, factores de riesgo, 

rehabilitación 

 

ABSTRACT 

Introduction: COVID-19 has generated significant sequelae in global public health, especially 

at the pulmonary level. These sequelae, known as long COVID or post-COVID-19 syndrome, 

affect the quality of life of those who have overcome the acute phase of the disease, with 

manifestations including dyspnea, fatigue, and pulmonary fibrosis. Objective of the study: To 

analyze COVID-19 in relation to pulmonary sequelae in the global population. Methodology: A 

bibliographic review was conducted. Results: Post-COVID-19 pulmonary sequelae showed 

variable prevalence among Latin American countries, with figures ranging from 19% to 82.5%. 

The most frequent risk factors were advanced age, comorbidities such as hypertension, obesity, 

and diabetes, as well as psychosocial factors like anxiety and isolation. In Ecuador, high 

prevalence rates were reported, highlighting the need for specialized care and rehabilitation in 

these populations. Conclusion: Post-COVID-19 pulmonary sequelae represent an emerging 

public health issue, particularly in Latin America. The implementation of rehabilitation programs, 

clinical follow-up, and comprehensive interventions is crucial to mitigate their impact. It is 

recommended to strengthen post-COVID surveillance in vulnerable populations, especially in 

regions such as southern Manabí, Ecuador. 

 

Keywords: COVID-19, pulmonary sequelae, post-COVID, risk factors, rehabilitation 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 dejó una huella significativa en la salud pública, no solo por 

su impacto inmediato, sino también por las secuelas que persisten en muchos pacientes tras 

superar la fase aguda de la enfermedad. Estas secuelas, conocidas como COVID prolongado o 

síndrome post-COVID-19, incluyen síntomas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y 

metabólicos que afectan la calidad de vida de los sobrevivientes. La identificación temprana y el 

seguimiento adecuado de estas complicaciones resultan fundamentales para minimizar su impacto 

y evitar el deterioro progresivo de la salud en las poblaciones afectadas (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que un número significativo 

de personas que han superado la fase aguda de la COVID-19 continúan experimentando síntomas 

persistentes, un fenómeno conocido como condición post-COVID-19 o COVID prolongado. 

Según la OMS, esta condición se caracteriza por la presencia de síntomas como fatiga extrema, 

dificultad para respirar, disfunción cognitiva y otros problemas que afectan la vida diaria de los 

pacientes, incluso semanas o meses después de la infección inicial (2). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce la condición post-COVID-19 

como un conjunto de síntomas persistentes que pueden durar meses después de la infección 

inicial. Entre los más comunes se encuentran la fatiga, la dificultad para respirar y problemas 

cognitivos. La OPS trabaja con los países de la región para mejorar la comprensión y el manejo 

de esta condición, desarrollando guías de atención, estrategias de rehabilitación y fortaleciendo el 

acceso a servicios de salud. Además, recomienda la evaluación médica oportuna para un 

diagnóstico adecuado y la implementación de medidas de apoyo para los afectados (3). 

Un estudio realizado en España ha analizado las secuelas post-COVID-19 y la evolución 

de los pacientes tras una rehabilitación multidisciplinar. Este trabajo destaca que, a más de cuatro 

años del inicio de la pandemia, un número significativo de sobrevivientes presenta síntomas a 

largo plazo que afectan diversos órganos y sistemas. La condición conocida como síndrome post-

COVID o COVID persistente es compleja y requiere atención multidisciplinaria. El estudio 

enfatiza la importancia de comprender la magnitud y duración de estas secuelas para mejorar la 

salud y el bienestar general de los afectados, proponiendo terapias rehabilitadoras integrales (4). 

Un estudio realizado en Neiva, Colombia, analizó las secuelas respiratorias en pacientes 

críticos e intermedios hospitalizados por COVID-19 entre 2020 y 2021. De 285 historias clínicas 

revisadas, se encontró que el 72,2% de los pacientes después del alta hospitalaria, se identificaron 

secuelas respiratorias a largo plazo, siendo la disnea (45,6%) y la fibrosis pulmonar (24,9%) las 

más frecuentes. Se halló una asociación significativa entre el tiempo de internación en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI), la ventilación mecánica prolongada y la aparición de fibrosis 

pulmonar. Además, la presencia de hipertensión y diabetes se considera un factor de riesgo 

relevante para el desarrollo de estas complicaciones. Los investigadores subrayan la importancia 
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de implementar programas de rehabilitación pulmonar y garantizar un monitoreo continuo en 

pacientes que han superado el COVID-19, con el objetivo de reducir las secuelas y mejorar su 

bienestar. (5). 

En Ecuador, un estudio, publicado en el 2024, evaluó el estado funcional del personal de 

enfermería afectado por el síndrome post-COVID-19. Los resultados indicaron que una 

proporción significativa de los participantes experimentó una disminución en su capacidad 

funcional, afectando su desempeño laboral y calidad de vida. Los autores resaltaron la necesidad 

de implementar programas de rehabilitación y apoyo psicológico para este grupo profesional (6). 

En la provincia de Manabí, un estudio realizado por investigadoras de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí analizó cómo el COVID-19 ha afectado la calidad de vida de individuos 

en la zona sur de la provincia. Se identificó que, tras superar la fase aguda de la enfermedad, 

muchas personas experimentan secuelas que impactan su bienestar físico, psicológico y social. 

Los resultados resaltan la necesidad de implementar estrategias de intervención que aborden estas 

secuelas de manera integral, enfocándose en aspectos biopsicosociales con la finalidad de obtener 

una calidad de vida en la población vulnerable (7). 

En la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, una investigación tuvo como objetivo 

determinar el porcentaje de adultos mayores que presentan secuelas tras haber contraído COVID-

19. Los hallazgos indican que las secuelas más predominantes en esta población fueron de tipo 

respiratorio, osteomuscular y neurológico, destacándose síntomas como disnea, dorsalgia y 

cefalea. El estudio subraya la importancia de identificar y tratar estas secuelas para mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores afectados (8). 

Esta investigación busca aportar al ámbito científico con información actualizada sobre las 

secuelas pulmonares post-COVID-19, abordando su prevalencia, manifestaciones clínicas y 

factores de riesgo. Sus hallazgos permitirán aplicar conocimientos en inmunología, bioquímica y 

salud pública, articulándose con los proyectos “Identificación y seguimiento de secuelas post-

COVID-19” y “Estrategias de intervención en poblaciones vulnerables de la Zona Sur de Manabí. 

Fase I”. 

Objetivo General 

• Analizar el COVID 19 asociada a las secuelas pulmonares en la población a nivel mundial. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la prevalencia del COVID 19, asociadas a las secuelas pulmonares. 

• Detallar las manifestaciones clínicas pulmonares asociadas al COVID 19. 

• Identificar factores de riesgo asociados a secuelas pulmonares del COVID 19. 
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METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo con un enfoque documental, mediante una 

revisión sistemática de la literatura, con el propósito de recopilar y analizar información sobre la 

detección y monitoreo de secuelas post-COVID-19, así como las estrategias de intervención 

dirigidas a poblaciones vulnerables en la región Sur de Manabí. 

Estrategia de búsqueda 

Para obtener la información, se emplearon términos clave específicos que facilitaron la 

búsqueda y selección de fuentes relevantes como: síntomas, secuelas, pandemia, intervención, 

evaluación. En la base de datos Pubmed, se empleó los operadores booleanos “and” y “or” con el 

propósito de obtener información actual y concreta sobre “Identificación y seguimiento de 

secuelas post-COVID-19 e intervención en poblaciones vulnerables de la zona Sur de Manabí” 

escogiendo estudios publicados en el periodo del año 2020 al año 2025 cumpliendo con los 

criterios de selección. 

Selección de los artículos 

Los artículos fueron identificados mediante una estrategia de búsqueda y se seleccionaron 

aquellos que cumplían con los criterios de inclusión definidos para la revisión. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

La recopilación de información abarcó artículos originales en texto completo, además de 

la consulta de fuentes oficiales sobre control de calidad en distintos países. Se consideraron 

publicaciones en inglés y español, comprendidas entre los años 2020 y 2025. 

Criterios de exclusión 

No se tomaron en cuenta artículos sin acceso a texto completo, cartas al editor, artículos de 

opinión, perspectivas, guías, blogs, resúmenes ni actas de congresos o simposios. Del mismo 

modo, se excluyeron revisiones sistemáticas, metaanálisis y publicaciones duplicadas que no 

correspondieran a los grupos de estudio seleccionados. 

En la fase inicial, se realizó una búsqueda en las bases de datos mencionadas, aplicando los 

criterios de exclusión establecidos. Se seleccionaron únicamente aquellos artículos que 

permitieran evaluar de manera independiente aspectos clave como las características de la 

publicación, el diseño del estudio, los resultados y las conclusiones. Posteriormente, la 

información recopilada fue analizada y registrada, asegurando que cada evaluación respondiera a 

los objetivos planteados en la investigación. 

Consideraciones éticas 

Este estudio se ajusta a los principios y estándares universales de bioética definidos por 

organismos internacionales, garantizando el respeto a la propiedad intelectual de los autores. 
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Además, se asegura una adecuada referenciación de los artículos mediante el uso de los 

Estándares de Vancouver, siguiendo las normas de citación establecidas. (9). 

Figura 1 

Metodología Prisma de selección de información 

 

RESULTADOS 

Tabla 1 

Prevalencia de secuelas pulmonares del COVID 19 

Autor/es País Año 

 

Metodología n0 

  

Prevalencia 

 

Seoane y col 

(10) 
Cuba 2020 

Estudio 

transversal 
214 

  

36.4% 

Cherres y col  

(11) 
México 2020 

Estudio 

descriptivo 
195 

  

30.4% 

Pérez y col (12) Paraguay 2021 

Estudio 

observacional, 

descriptivo, de 

corte transversal 

145 

  

42% 

Núñez y col (13) Chile 2021 

Estudio 

prospectivo 

longitudinal 

1118 

  

61.0% 

Cimas J (14) México 2021 

Estudio 

descriptivo 

transversal 

73 

  

82.5% 

Rey D (15) Argentina 2022 

Estudio 

descriptivo 

observacional 

138 

  

72.2% 

Identificación de 
estudios a través de 

la base de datos

Identificación 

Busqueda de base 
datos (n=62)
Redalyc (23)
Scielo (19)

OMS (2)
Dialnet (18)

Selección

Número de articulos 
excluidos tras las 
lectura de titulos 
duplicados (10)

Nose cumple con la 
temática requerida

Elegibilidad (n=52)

Google académico 
(3)

Scielo (19)
Pubmed (7)
Dialnet (18)

Medigraphic (5)

Inclusion (n=7)

Estudio Incluidos 
(N=52)

Redalyc (13) 
Scielo (19)

OMS (2)
DIalnet (18)

registro total de 
información (n= 62)
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Rojas y col (16) Colombia 2022 
Estudio 

descriptivo 
122 

  

43.9% 

Abata A y col 

(17) 
Ecuador 2023 

Investigación 

descriptiva 

cualitativa 

27 

  

72.72% 

De Frutos R y 

col (18) 
México 2022 

Investigación 

prospectiva 
52 

  

19% 

Tarazona A y col 

(19) 
Perú 2020 

Investigación 

observacional, de 

cohorte 

transversal 

110 

  

35.9% 

 

Análisis e Interpretación  

La Tabla 1 muestra la prevalencia de secuelas pulmonares post-COVID-19 en distintos 

países de América Latina, con variaciones según la metodología y población estudiada. Las 

mayores prevalencias se registraron en México (Cimas J, 2021, 82.5%), Ecuador (Abata A y col, 

2023, 72.72%) y Argentina (Rey D, 2022, 72.2%), lo que sugiere una alta frecuencia de secuelas 

pulmonares, posiblemente influenciada por la gravedad de la infección y el acceso a tratamiento. 

En contraste, la menor prevalencia se observó en México (De Frutos R y col, 2022, 19%), 

posiblemente debido a diferencias en el diseño del estudio y manejo post-COVID. El estudio con 

mayor muestra fue Núñez y col (Chile, 2021, 1,118 participantes, 61%), mientras que el de menor 

tamaño fue Abata A y col (Ecuador, 2023, 27 participantes, 72.72%), lo que podría afectar la 

generalización de sus resultados. 

Tabla 2 

Manifestaciones clínicas pulmonares asociadas a las secuelas del COVID 19 

Autor/es País Año Metodología 

  

Manifestación 

clínica 

Uriola U (20) Chile 2021 
Estudio descriptivo 

retrospectivo 

 Dolor muscular 

Artralgia 

Rodríguez y col 

(21) 
Cuba 2020 

Estudio observacional, 

descriptivo 

 Mialgia 

Cianosis 

Gutiérrez D y col 

(22) 
México 2021 

Estudio transversal 

descriptivo 

 Fatiga 

Dolor articular 

Centeno A y col 

(23) 
México 2022 

Estudio observacional 

descriptivo 

 Artralgia 

Insomnio 

Maldonado F y col 

(24) 
Ecuador 2022 

Estudio de revisión 

bibliográfica 

 Disnea 

Hiperventilación 

Jáuregui T y col 

(25) 
Colombia 2021 

Estudio de revisión 

sistemática 

 Hipoxia 

Fatiga 
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Ríos E y col (26) Perú 2022 

Investigación 

descriptiva 

observacional 

 Trastornos de 

ansiedad 

Estado depresivo 

Zambrano y col 

(27) 
Ecuador 2022 Estudio observacional 

 Disnea 

Fatiga 

Saravia y col (28) Cuba 2023 Estudio descriptivo 
  

Hipercapnia 

Galarza y col (29) Uruguay 2023 
Estudio observacional 

descriptivo 

 Lesión fibrótica 

Aneurisma 

 

Análisis e Interpretación 

La Tabla 2 evidencia diversas manifestaciones pulmonares post-COVID-19 en América 

Latina, con predominio de fatiga y disnea, reportadas en estudios de México, Colombia y Ecuador, 

lo que indica un impacto respiratorio persistente. También se destacan trastornos emocionales 

como ansiedad y depresión (Perú), además de dolor muscular y artralgia (Chile, Cuba y México), 

reflejando afectaciones musculoesqueléticas. Se identificaron alteraciones en el intercambio 

gaseoso, como hipoxia e hipercapnia (Colombia y Cuba), así como complicaciones estructurales, 

incluyendo lesión fibrótica y aneurisma (Uruguay). Estos hallazgos subrayan la necesidad de 

seguimiento y rehabilitación para mitigar el impacto de las secuelas pulmonares en los pacientes 

recuperados. 

Tabla 3 

Factores de riesgo asociados a secuelas pulmonares del COVID 19 

Autor/es País Año 

 

Metodología 

 

Factor de riesgo 

Rodríguez R y col (30) Cuba 2024 
Investigación 

descriptiva-transversal 

Consumo de tabaco 

Avance de la edad 

Seoane P y col (31) Cuba 2020 

Investigación 

observacional 

descriptivo 

Género 

Rango etario 

Pérez M y col (32) México 2024 
Estudio sistemático-

observacional 

Embolismo trombótico 

Trastorno de estrés 

postraumático 

Álvarez A y col (33) Cuba 2020 
Estudio de revisión 

bibliográfica 

Enfermedad respiratoria 

obstructiva 

Exceso de peso corporal 

Mirabal  J y col (34) Cuba 2021 
Estudio de revisión 

sistemática 

Declive funcional 

Mayor edad 

Ponce R y col (35) Ecuador 2024 Estudio descriptivo 

Género 

Presión arterial elevada 
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Cañarte J y col (36) Ecuador 2024 

Estudio observacional, 

descriptivo, y 

transversal 

 

Diabetes mellitus tipo 2 

Tensión emocional 

Mauricio P y col (37) Perú 2022 
Estudio de revisión 

bibliográfica 

Mayor edad 

Enfermedades 

concomitantes 

Garces y col (38) Ecuador 2023 
Estudio descriptivo, 

transversal 

Aislamiento social 

Deterioro físico 

Aballi y col (39) Cuba 2023 Estudio retrospectivo 

 

Edad 

Ansiedad 

 

Análisis e Interpretación 

La Tabla 3 muestra los principales factores de riesgo de secuelas pulmonares post-COVID-

19 en América Latina, destacando la edad avanzada, comorbilidades y hábitos nocivos como los 

más relevantes. El envejecimiento es un factor recurrente en estudios de Cuba, Ecuador y Perú, 

asociado a una menor capacidad de recuperación pulmonar. Enfermedades crónicas, como 

hipertensión, obesidad, diabetes y tromboembolismo, reportadas en Ecuador, México y Cuba, 

agravan el daño respiratorio. Además, se identifican factores psicosociales, como estrés, ansiedad 

y aislamiento social, subrayando la relación entre salud mental y secuelas pulmonares. El 

tabaquismo también es un factor clave, aumentando la vulnerabilidad pulmonar. Estos hallazgos 

enfatizan la necesidad de seguimiento clínico e intervenciones preventivas en poblaciones de 

riesgo para reducir el impacto a largo plazo del COVID-19. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian la alta prevalencia de secuelas 

pulmonares post-COVID-19 en diversos países de América Latina, con variaciones significativas 

según la metodología empleada y las características poblacionales. La Tabla 1 muestra que la 

prevalencia más elevada se reportó en México (Cimas J, 2021) con un 82.5%, mientras que la 

menor se registró en otro estudio mexicano (De Frutos R y col, 2022) con un 19%. Estas 

diferencias podrían atribuirse a factores como el diseño del estudio, el acceso a atención médica 

y las comorbilidades de la población analizada. Las notables diferencias en la prevalencia de 

secuelas pulmonares post-COVID-19 en México, con valores que varían entre el 82.5% y el 19%, 

es posible que estos resultados estén influenciados por múltiples factores.. Un estudio realizado 

en Tlaxcala, México, reportó que los problemas pulmonares fueron las principales secuelas en 

pacientes que contrajeron COVID-19, destacando lesiones derivadas de neumonías, baja 

oxigenación en sangre y el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensió (40). 

Un hallazgo relevante es la variabilidad en el tamaño muestral de los estudios. Mientras 

que algunos presentan amplias cohortes, como el de Núñez y col (2021) en Chile con 1,118 
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participantes, otros, como el de Abata A y col (2023) en Ecuador, cuentan con muestras reducidas 

(27 participantes), lo que podría afectar la generalización de los resultados. En contraste, estudios 

con muestras más amplias, como el de Visconti et al. (2022) en Brasil, que incluyó a 88 pacientes, 

ofrecen una mayor robustez en sus conclusiones sobre los resultados respiratorios a largo plazo 

tras la COVID-19. Este estudio identificó síntomas persistentes como disnea y fatiga hasta un año 

después del alta hospitalaria, proporcionando una visión más generalizable de las secuelas 

pulmonares post-COVID-19 (41). Otro estudio, realizado en Ecuador por Armas y Simbaña 

(2021) incluyó a 21 participantes y evaluó las secuelas funcionales y la calidad de vida tras el alta 

hospitalaria. Aunque este estudio proporcionó información valiosa sobre la persistencia de 

manifestaciones clínicas y la necesidad de programas de rehabilitación, el reducido tamaño de la 

muestra limita la extrapolación de sus hallazgos a una población más amplia (42). 

En cuanto a las manifestaciones clínicas post-COVID-19 (Tabla 2), se observa que la fatiga 

y la disnea son los síntomas más reportados en la región, lo que indica un impacto respiratorio 

persistente. Adicionalmente, se identifican trastornos emocionales, como ansiedad y depresión 

(Perú), así como afectaciones musculoesqueléticas, incluyendo dolor muscular y artralgia (Chile, 

Cuba y México). La presencia de alteraciones en el intercambio gaseoso, como hipoxia e 

hipercapnia (Colombia y Cuba), junto con complicaciones estructurales, como lesión fibrótica y 

aneurisma (Uruguay), enfatiza la complejidad y diversidad de las secuelas pulmonares post-

infección. Un estudio reciente destaca que, incluso cinco años después del inicio de la pandemia, 

muchas personas continúan experimentando fatiga crónica, dificultades respiratorias y problemas 

de concentración. Estos síntomas afectan significativamente su calidad de vida y capacidad 

laboral (43). Además de las manifestaciones físicas, se han identificado trastornos emocionales 

en pacientes post-COVID-19. Investigaciones han encontrado una alta prevalencia de ansiedad y 

depresión en convalecientes, lo que resalta la necesidad de abordar la salud mental en esta 

población (44). 

Respecto a los factores de riesgo asociados (Tabla 3), los datos sugieren que la edad 

avanzada y las comorbilidades son los principales determinantes de la persistencia de secuelas 

pulmonares. Enfermedades crónicas como hipertensión arterial, obesidad y diabetes tipo 2 

(Ecuador, México y Cuba) agravan la disfunción pulmonar, mientras que el tabaquismo aparece 

como un factor relevante en Cuba. Además, se destaca la influencia de factores psicosociales 

como el aislamiento social, la ansiedad y el estrés postraumático, lo que resalta la importancia de 

una atención integral que abarque tanto el aspecto físico como el mental. una investigación en 

Ecuador analizó las interconexiones entre factores psicosociales en el personal de salud durante 

la pospandemia de COVID-19. Este estudio reveló que las condiciones laborales, junto con 

factores económicos y sociales, pueden generar patologías físicas y emocionales, como trastornos 

emocionales y cognitivos. Se encontró que las mujeres en la primera línea de defensa enfrentaron 
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mayores riesgos de infección y estrés, y que las enfermeras, debido a su contacto directo y 

constante con pacientes infectados, enfrentaron desafíos particulares (45). 

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de establecer estrategias de seguimiento clínico y 

programas de rehabilitación pulmonar en poblaciones vulnerables. Además, es crucial 

implementar medidas preventivas que incluyan el control de comorbilidades y el abordaje de 

factores psicosociales. Dado que la mayoría de los estudios analizados son observacionales y 

descriptivos, futuras investigaciones podrían centrarse en diseños prospectivos y longitudinales 

que permitan evaluar la evolución de las secuelas pulmonares a lo largo del tiempo y determinar 

la efectividad de distintas intervenciones terapéuticas. 

CONCLUSIÓN 

Los hallazgos de este estudio evidencian que las secuelas pulmonares post-COVID-19 

representan un problema de salud pública significativo en América Latina, con prevalencias 

variables dependiendo de la metodología empleada y las características poblacionales analizadas. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen disnea y fatiga, lo que indica un impacto 

respiratorio persistente en los pacientes recuperados. Además, se identificaron síntomas 

musculoesqueléticos y alteraciones emocionales, como ansiedad y depresión, lo que resalta la 

importancia de un enfoque integral en el seguimiento post-COVID-19. 

Los factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de secuelas pulmonares incluyen 

la edad avanzada, la presencia de comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes tipo 2, 

así como factores psicosociales como el aislamiento social y el estrés postraumático. Asimismo, 

el tabaquismo y el deterioro funcional asociado a la enfermedad agravan el compromiso pulmonar 

en poblaciones vulnerables. 

Estos resultados subrayan la necesidad de estrategias de monitoreo y rehabilitación 

pulmonar dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes post-COVID-19. Es fundamental 

la implementación de programas de seguimiento clínico que permitan un diagnóstico temprano y 

la aplicación de intervenciones terapéuticas adecuadas para mitigar el impacto de las secuelas. 

Además, se requiere un abordaje multidisciplinario que considere tanto los aspectos físicos como 

los emocionales en la atención de los pacientes. 

Finalmente, debido a que la mayoría de los estudios revisados presentan diseños 

observacionales y descriptivos, futuras investigaciones deberían enfocarse en estudios 

longitudinales y ensayos clínicos controlados que permitan evaluar la progresión de las secuelas 

pulmonares y la efectividad de diversas estrategias terapéuticas. Esto contribuirá a mejorar la 

atención de los pacientes afectados y a generar evidencia científica más robusta para la 

formulación de estrategias en salud pública enfocadas en la recuperación tras la pandemia. 
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