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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre algunas recomendaciones 

relacionadas con la nutrición en tiempos de pandemia por COVID-19. Se parte de la base 

de la nutrición como agente modulador del sistema inmunitario, principal sistema afectado 

en la enfermedad por SARS-CoV-2. Se analiza la influencia que tiene una nutrición 

adecuada como agente terapéutico en este tipo de enfermedad y algunos mitos populares 

en Ecuador sobre este tema. Se hacen recomendaciones nutricionales para mantener un 

adecuado estado nutricional en tiempos de pandemia. 
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ABSTRACT 

This article aims to reflect on some recommendations related to nutrition in times of a 

COVID-19 pandemic. It starts from the basis of nutrition as a modulating agent of the 

immune system, the main system affected in SARS-CoV-2 disease. The influence of 

adequate nutrition as a therapeutic agent in this type of disease and some popular myths in 

Ecuador on this subject are analyzed. Nutritional recommendations are made to maintain 

adequate nutritional status in times of pandemic. 
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Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha centrado la atención de los profesionales de la salud desde 

que en diciembre del año 2019 se identificara el primer caso de enfermedad respiratoria en 

la provincia China de Wuhan. El agente etiológico de la enfermedad es un tipo de 

coronavirus (SARS-VoV-2) y la enfermedad ha sido denominada por la Organización 

Mundial de la Salud como COVID-19; institución que a decretó como pandemia en el mes 

de marzo del año 2021.(1) 

La enfermedad tiene puntos en común con otras afectaciones del sistema inmune como es 

el caso de las enfermedades reumáticas. Se ha descrito la presencia de trastornos de 

linfocitos T, B y otras celular inmunitarias que condiciona la producción de un elevado 

número de citocinas proinflamatorias; las cuales, unidas a trastornos de la coagulación 

local, constituyen el principal mecanismo etiopatogénico de la enfermedad y del daño 

sistémico de la COVID-19.(2) 

Los principales esfuerzos se direccionaron inicialmente hacia la identificación de las 

características epidemiológicas y clínicas, así como de los principales elementos 

relacionados con el esquema terapéutico de la enfermedad.(3) Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos realizados y los avances alcanzados en materia de vacunación, aún se percibe 

lejos el momento de decretar como controlada esta enfermedad. 

Es por eso que se necesita describir el posible papel que puede jugar la alimentación en 

torno a la COVID-19, partiendo de elementos referenciales que atribuyen a determinadas 

vitaminas (A, C, D y E) cierto papel inmunomodulador.(4) También es importante destacar 

que la nutrición ha sido descrita como parte de los esquemas terapéutico de enfermedades 

crónicas caracterizadas por afectación del sistema inmune.(2,3,5) 

En Ecuador, la nutrición, conceptualizada como el conjunto de procesos, hábitos y 

costumbres relacionados con la alimentación humana ha sido objeto de distintos mitos 

durante este último periodo. Algunos de ellos justificados correctamente, pero otros muy 

alejados de tener un basamento o explicación científica que permita su generalización. 

Es por eso que teniendo en cuenta la proyección epidemiológica de la COVID-19, sin que 

existe una tendencia a la disminución de casos y con un aumento de la aparición de nuevas 

mutaciones y formas de presentación de la enfermedad, las posibles ventajas que puede 

aportar distintos elementos nutritivos tanto en la adecuada funcionabilidad del sistema 



Revista Cubana de Reumatología. 2021;23(1 Sup 1):e222 

 3 
 Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S  

inmune como en la recuperación de los pacientes con COVID-19 y la necesidad de 

informar adecuadamente a la población ecuatoriana; se decide realizar esta investigación 

con el objetivo de reflexionar sobre algunas recomendaciones relacionadas con la 

nutrición en tiempos de pandemia por COVID-19. 

 

 

Desarrollo 

La pandemia de COVID-19 ha determinado cambios en el comportamiento social de las 

personas; una de las esferas que ha experimentado afectación es la nutrición. Durante la 

etapa de confinamiento, que tuvo como objetivo disminuir la transmisibilidad de la 

enfermedad, se experimentaron cambios nutricionales en varios sentidos. Por una parte, la 

disminución de la actividad física y el aumento de la ansiedad pueden ser considerados 

como elementos favorecedores de trastornos nutricionales con base en la ingestión de un 

exceso de alimentos. También el cese de actividad económica y la disminución de los 

ingresos personales y familiares pueden haber afectado considerablemente la cantidad y 

calidad de la alimentación en muchos hogares ecuatorianos.(6) 

Actualmente, en la fase de distanciamiento social, se ha restablecido parcialmente las 

actividades cotidianas de la población; por lo que las personas vuelven a sus hábitos y 

estilos de vida cotidianamente adquiridos. Esta situación demanda que la población 

conozca los factores dietéticos que pudieran minimizar el riesgo o la intensidad de los 

efectos generados por la COVID-19. 

Los agentes oxidantes han sido señalados como responsables de daño tisular y forman 

parte de los mecanismos etiopatogénicos de múltiples afecciones. Se ha reportado que 

distintos nutrientes pueden tener una acción antioxidante, por lo que su ingestión 

contribuye favorablemente a disminuir el riesgo de daño orgánico secundario a radicales 

libres de oxígeno.(7) 

Secundariamente se describe que los alimentos ricos en componentes antioxidantes 

también son capaces de ejercer acción inmunomoduladora disminuyendo así el riesgo de 

producción de citocinas proinflamatorias y, por ende, de aparición de procesos 

inflamatorios agudos o crónicos. Dentro de estos nutrientes, con acción antinflamatoria y 

antioxidante, ocupan un lugar privilegiado las vitaminas; específicamente las de tipo A, C, 

D y E; que al igual que los ácidos grasos poliinsaturados (ricos en omega 3) deben estar 

presente en la dieta de todos los seres humanos.(8) 
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La vitamina A es una vitamina liposoluble que puede ser adquirida a partir de fuentes 

vegetales (betacaroteno) o de alimentos de origen animal. Dentro de sus principales 

funciones destacan su participación positiva en el desarrollo embrionario, desarrollo 

psicomotor, diferenciación celular, inmunidad y efectos positivos sobre la visión, 

mantenimiento de la piel, dientes y mucosas dentro de otras. Es considerada una vitamina 

con potente acción antioxidante y ha sido denominada como una vitamina antiviral ya que 

su presencia es vital como parte de los mecanismos moduladores del sistema inmune ante 

afecciones virales. Es por esto que la deficiencia de vitamina A se ha asociado a presencia 

de sarampión, gastroenteritis viral, virus de inmunodeficiencia humana y otras.(9)  

El mecanismo por el cual la vitamina A actúa sobre el sistema inmune modulando su 

función se basa en su acción favorecedora de la diferenciación de linfocitos T CD4 en Th 

17, favorecer el reclutamiento de neutrófilos y la regulación de la producción de 

citoquinas proinflamatorias, aumento de liberación de citocinas antinflamatorias y 

activación secundaria de linfocitos B para la producción de anticuerpos.(10) 

Existen estudios experimentales en animales y humanos en los cuales se han administrado 

dosis elevadas de vitamina A en pacientes con enfermedades virales por coronavirus y por 

otros gérmenes que han mostrados resultados satisfactorios. Estos abren un posible camino 

a su utilización generalizada en los pacientes con COVID-19 y principalmente en la 

prevención de la enfermedad.(11) Sin embargo, es necesario recordar que la modulación del 

sistema inmune es un proceso complejo que lleva tiempo, lo que representa la principal 

duda de utilización de la vitamina A como agente terapéutico en los casos de COVID-19. 

Los principales alimentos contenientes de vitamina A son la zanahoria, cereales, aceite de 

hígado de bacalao, espinaca, camote, calabaza, brócoli, huevo entero y las leches 

fortificadas. 

Otras de las vitaminas que han sido señaladas por su poder antioxidante y antinflamatorio 

es la vitamina D. Es una vitamina liposoluble cuya principal función se relaciona 

directamente con el metabolismo óseo, al favorecer la absorción intestinal y la reabsorción 

tubular de calcio. Otras ventajas de esta vitamina se relacionan con el mejoramiento de 

enfermedades como la diabetes mellitus, algunos tipos de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares entre otras.(12) 

Recientemente se ha señalado que la vitamina D presenta funciones inmunomoduladora y 

antinflamatorias en algunas enfermedades infecciosas, en las se comporta como un factor 

protector de la fibrosis tisular secundaria a la producción de fibrina como componente de 

la inflamación. Su aplicación ha sido relacionada con la prevención de las hepatitis y 
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algunos tipos de influenza (H1N1) al modular en el sistema inmune la inmunidad natural 

adaptativa y distintos mecanismos de defensas relacionados con las barreras físicas.(13,14) 

La acción antinflamatoria se centra en varias acciones: 

 

 Ejerce efecto modulador sobre la inmunidad celular. 

 Inhibe la producción de citocinas proinflamatorias. 

 Disminuye la producción del factor de necrosis tumoral α y el interferón γ quienes 

actúan como estimulantes del proceso inflamatorio. 

 Aumenta la producción de citocinas antiinflamatorias. 

 Estimula la proliferación de los macrófagos. 

 Aumenta la producción de linfocitos Th2 que secundariamente suprimen la 

producción de citocinas proinflamatorias. 

 Condiciona la producción de anticuerpos por las células plasmáticas. 

 

Se han desarrollado estudios en seres humanos que exponen como resultados una 

disminución del riesgo de contraer enfermedades virales como la influenza y otras. 

Partiendo de esto es de suponer que su administración también pueda ofrecer ventajas en 

relación con la prevención o mejoría de los síntomas de la COVID-19.(14) Sin embargo, 

aunque presenta un periodo de acción más rápido que el de la vitamina A, su tiempo de 

acción de alrededor de 2 meses hace presumir que pueda ser utilizada para contrarrestar de 

forma mediata las alteraciones que la enfermedad provoca en el sistema inmune. 

A pesar de estar presente la vitamina D en algunos alimentos como son el salmón, el atún, 

el huevo entero, las sardinas, el aceite de hígado de bacalao, los champiñones y algunos 

derivados de la leche como son yogur, queso, jugo de naranja y cereal de caja, sus 

concentraciones no satisfacen las necesidades del ser humano. De ahí que sea necesario 

administrar suplementos con esta vitamina.(15) Las dosis de administración oscilan entre 

400 y 800 UI en dependencia de la edad. Las concentraciones plasmáticas de vitamina D 

disminuyen con la edad y en presencia de enfermedades crónicas.(15,16) Estos dos 

elementos, la edad avanzada y la presencia de comorbilidades han sido descritas como 

factores de riesgo de la COVID-19,(17,18) por lo que resultaría interesante investigar si 

existe algún tipo de relación entre la deficiencia de esta vitamina y el aumento de la 

susceptibilidad a la infección o gravedad por COVID-19. 
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En el caso de la vitamina C (ácido ascórbico) se ha descrito que ejerce distintas acciones 

sobre el sistema inmune mejorando la inmunidad innata y adaptativa, mediante el aumento 

de la migración leucocitaria, la fagocitosis y la producción de anticuerpos por los 

linfocitos B. Se recomienda una ingestión de 200 mg/día de ácido ascórbico en individuos 

sanos; las principales concentraciones se encuentran cítricos como la naranja, mandarina, 

limón, toronja y guayaba. También son fuentes abundantes de vitamina C la fresa, el 

mango, el kiwi, el melón, pimiento, coliflor y el brócoli. 

Los efectos inmunomoduladores de la vitamina E se centran en el incremento de la 

actividad de células NK, favorece la quimiotaxis y fagocitosis de neutrófilos y la 

proliferación de linfocitos. La espinaca, algunas oleaginosas, brócoli y los aceites 

vegetales de soya, girasol, maíz y cártamo.(19,20) 

El zinc es un oligoelemento que forma parte de varios procesos metabólicos dentro de los 

que destacan, entre otros, la proliferación celular, la cicatrización y el metabolismo de los 

carbohidratos. La deficiencia ha sido señalada como un factor de riesgo para la presencia 

de enfermedades infecciosas secundaria a disfunción del sistema inmune. Se describen 

resultados de estudios in vitro donde el incremento en la concentración intracelular de zinc 

bloquea la replicación del coronavirus por inhibición de la actividad de la ARN-

polimerasa.(21) Las principales fuentes de obtención de zinc se encuentran en el pollo, las 

carne roja, ostión, frijol, lentejas, semilla de calabaza, ajonjolí y acelga.(22,23) 

Es por eso que se recomienda a la población mantener niveles adecuados de vitaminas 

séricas mediante una nutrición balanceada y adecuada. En caso de identificarse déficit 

reforzar los requerimientos nutricionales e implementar suplementos nutricionales. 

Mantener niveles adecuados de estas vitaminas constituye una garantía de adecuado 

funcionamiento del sistema inmune que puede ser interpretado como posible elemento 

preventivo de la infección por COVID-19 o como elemento contribuyente al 

restablecimiento de la función inmunológica secundaria a la enfermedad.  

 

Conclusiones 

Las vitaminas A, C, D y E contienen propiedades antinflamatorias y antioxidantes cuyos 

principios terapéuticos pueden ser consideradas como elementos protectores del sistema 

inmune que pudieran actuar como factor protector ante la infección por COVID-19 o 

acelerar la recuperación del sistema inmune en el periodo post COVID-19. 
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