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Resumen
Para evitar la propagación de la COVID-19, muchos países ―entre ellos Perú― 
cerraron sus fronteras, imposibilitando el retorno de peruanos que tenían previsto 
volver al país y ya no contaban con recursos económicos para su manutención al 
haber concluido sus contratos laborales. Por ello, el propósito del estudio es carac-
terizar los modos de afrontamiento a la incertidumbre que experimentaron jóvenes 
peruanos cuando se encontraban imposibilitados de regresar a su país debido a 
la pandemia por COVID-19. Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y 
cerradas, se obtuvo la validez de contenido (V= 1 [.90, 1]) y se aplicó, mediante formu-
larios Google, a 39 jóvenes entre 19 y 26 años (M= 20.9, DE= 1.6), que cumplían su 
cuarentena, tras ser repatriados por el gobierno peruano. Los resultados reportan 
que los jóvenes se sintieron especialmente agobiados o angustiados (64.10 %) y 
tensos (56.41 %). Sus principales temores eran no poder regresar a Perú (43.8 %) y 
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contagiarse de la COVID-19 (25 %). Afrontaban el malestar durmiendo (22.81 %), 
realizando actividades físicas para relajarse (21.03%), recibiendo apoyo emocional 
de personas que recién conocían (79.49 %), y también proporcionaron apoyo a 
otras personas (80.95 %). Casi la totalidad de los participantes (92.31 %) realizaron 
acciones para intentar solucionar el problema, y el 100 % buscaba estar informado 
de las noticias. La mayoría (74.36 %) valoró como excitante la experiencia vivida 
de estar imposibilitados de poder retornar a su país. Se concluye que las principales 
acciones realizadas han sido para afrontar la incertidumbre emocional, cognitiva 
y de deseo de cambio.
Palabras clave: Tolerancia a la ambigüedad, incertidumbre, afrontamiento, 
emociones.

Abstract
To prevent the spread of COVID-19, many countries, including Peru, closed their 
borders. As result, it was impossible for Peruvians to return to their country 
although they no longer had the financial resources to support themselves due to 
the ending of their employment contracts. The purpose of this study is to describe 
the ways of coping with uncertainty utilized by young Peruvians while they were 
unable to return to their country due to the COVID-19 pandemic. A questionnaire 
with open and closed questions was designed, content validity was obtained (V= 
1 [.90, 1]) and it was applied, using Google forms, to 39 young people between 19 
and 26 years of age (M= 20.9, SD= 1.6). The sample was surveyed during their 
quarantine period, following their repatriation by the Peruvian government. The 
results indicated that the young people felt especially overwhelmed or distressed 
(64.10 %) and tense (56.41 %) prior to returning to Peru. Their main fears were 
not being able to return to Peru (43.8 %) and becoming infected with COVID-
19 (25 %). They coped with discomfort by sleeping (22.81 %), by doing physical 
activities to relax (21.03 %), by receiving emotional support from people they just 
met (79.49 %), and, also by providing support to others (80.95 %). Almost all of 
the participants (92.31 %) carried out actions to try to solve the problem; 100 % 
wanted to be informed of the COVID-19 news. The majority (74.36 %) valued the 
experience of being unable to return to their country as an exciting experience. 
This study concluded that the main actions taken were undertaken to deal with 
emotional, cognitive uncertainty and a result of a desire for change.
Keywords: Tolerance of ambiguity, uncertainty, coping, emotions.

Introducción

La pandemia ocasionada por la enfer-
medad COVID-19 ha generado, a nivel 
mundial, un impacto de gran magnitud 

a nivel económico, político, psicosocial 
y sanitario (Babore et al. 2020; Dawson 
& Golijani-Moghaddam, 2020; Ramírez 
et al., 2020), razón por la cual diversos 
gobiernos han decretado una serie de 
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disposiciones para contener la propa-
gación rápida de la enfermedad infec-
ciosa; entre ellas el aislamiento social y 
el cierre de fronteras. Tal es el caso del 
Estado Peruano que, en comparación a los 
demás países latinoamericanos, decretó 
tempranamente (17 de marzo de 2020) la 
prohibición de ingreso y salida del país, 
así como los viajes interprovinciales, entre 
otras medidas.

Ello dio lugar a que tanto los extranjeros, 
que estaban temporalmente en el Perú, 
como los peruanos en el extranjero viesen 
frustrados sus planes de retorno, sin tener 
claro cuál sería el plan de contingencia ni 
cuándo se resolvería su situación. Dentro 
del último grupo, más de 3000 correspon-
den a jóvenes del programa de intercam-
bio cultural y laboral Work and Travel, 
que no pudieron retornar de EE.UU. (El 
Comercio, 19 de marzo de 2020).

Participan de dicho programa estu-
diantes universitarios que viajaron a 
Estados Unidos, por su período vaca-
cional de diciembre a marzo, realizan 
trabajos remunerados (que les permiten 
su subsistencia), practican el inglés y 
se relacionan con estudiantes de otras 
nacionalidades. Sin embargo, el cierre 
de fronteras representaba para ellos: a) 
la pérdida de su pasaje aéreo de retorno 
al país sin saber si lo recuperarían, b) el 
vencimiento de su visa J-1 por trabajo 
temporal, c) la caducidad de su seguro de 
salud que cubría el período laboral, d) la 
caducidad de contrato laboral, e) tener, 
en varios casos, que desalojar el lugar de 
residencia temporal por el cese de trabajo, 
f) tener que cubrir sus gastos de hospedaje 

y manutención por un tiempo indeter-
minado sin tener ingresos económicos 
actuales, y g) estar lejos de su hogar. A 
esto se suma el riesgo de estar expuestos 
a un posible contagio de la COVID-19, la 
falta de una política de contención del 
gobierno estadounidense, las cuarentenas 
impuestas por los consulados, así como 
la incertidumbre de no saber la fecha de 
reapertura de los vuelos internacionales 
o desconocer si se será favorecido o no, 
con los vuelos de repatriación promovidos 
por el gobierno peruano en coordinación 
con los consulados. Todo ello representa 
una gran incertidumbre con respecto a su 
situación y su porvenir.

El fenómeno de la incertidumbre ha 
sido investigado especialmente desde 
el campo biomédico, en el cuidado de 
la salud (Brabow & Kline, 2000) y más 
ampliamente vinculado a la enfermedad 
(Mishel, 1988; Wiener & Dodd, 1993; Yang 
et al., 2015). Desde este último, la teoría 
explica que la valoración de la incerti-
dumbre hacia la enfermedad puede ser 
positiva o negativa (Mishel, 1990). En el 
primer caso, la incertidumbre se considera 
como una oportunidad y en el segundo 
como un peligro, ya que las situaciones 
imprevistas irrumpen el sentido de control 
y planificación de la vida del ser humano, 
así como su homeostasis (Mishel, 1990), 
incluso a nivel hormonal (Voigt, Ziegler, 
Grunert-Fuchs, Bicke & Fehm-Wolfsdorf, 
1990) e inmune (Zakowski, 1985).

La valoración negativa de la incertidum-
bre se ve impulsada especialmente por 
la cultura con una visión mecanicista 
de la vida, donde se valora la precisión, 
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la autoeficacia y el control interno. Por 
tanto, la incertidumbre se constituye en 
un potencial perturbador de las áreas 
del desenvolvimiento humano asociado 
a la angustia psicológica (Mishel, 1990), 
representa preocupación, inmoviliza para 
actuar, se valora como negativa e injusta 
(Buhr & Dugas, 2002); y, su intolerancia 
actúa como mediadora entre el neuroti-
cismo, la depresión y ansiedad (Clarke & 
Kiropoulos, 2021).

En cambio, en el campo de la educación, 
la incertidumbre se percibe como una 
de las características de las sociedades 
del conocimiento (García-Cortés, 2019) 
y se considera equiparable a la gestión 
del riesgo que exige enfrentar el estrés 
y la ambigüedad (Walker et al., 2017). 
También se utiliza como una estrategia 
didáctica en los proyectos formativos, 
orientados al desarrollo del pensamiento 
complejo para la resolución de proble-
mas del contexto con un producto real 
(Tobón et al., 2015).

En el presente estudio, el interés por 
comprender el afrontamiento a la incer-
tidumbre se enfocó desde el ámbito 
psicosocial, específicamente en cómo 
los jóvenes peruanos hacen frente el no 
saber cómo resolver la situación de estar 
imposibilitados de regresar a su país, 
por el cierre de fronteras debido a la 
pandemia por COVID-19. Ante el carácter 
novedoso y coyuntural del fenómeno a 
investigar, no se encontraron instru-
mentos disponibles que puedan medir 
la variable de interés, debido a que los 
estudios instrumentales más próximos 
están enfocados en el afrontamiento al 

estrés (Lyne & Roger, 2000; Tobin et al., 
1989). Sin embargo, un reporte mostró 
la construcción de una medida de las 
vivencias emocionales de la incertidum-
bre (Greco & Roger, 2001), en lugar de 
las estrategias empleadas para afrontar 
la experiencia emocional que genera la 
incertidumbre.

Para el estudio se asumen dos teorías, la 
que explica el afrontamiento al estrés y la 
que teoriza las respuestas a la incertidum-
bre. La primera se realiza desde el modelo 
transaccional del estrés de Lazarus y 
Folkman (1984), que afirma la interac-
ción del individuo con el medio ambiente, 
sobre el cual puede ejercer influencia a 
través de estrategias conductuales, cogni-
tivas o emocionales; sin embargo, cuando 
se presenta una discrepancia entre las 
demandas del ambiente y los recursos 
para hacerles frente, surge el estrés.

Ante ello, los esfuerzos cognitivos y 
conductuales para intentar manejar tales 
demandas, que exceden los recursos del 
individuo, y que procuran reducir el 
impacto emocional o alterar el problema, 
se denominan afrontamiento; el cual varía 
en su uso y duración y puede expresarse 
en tres estrategias: a) las orientadas al 
problema (e.g. conductas dirigidas a 
buscar información y prepararse acti-
vamente para estar en condiciones de 
afrontar el problema); b) las orientadas 
a la emoción (e.g. conductas orientadas 
a requerir el soporte de personas, con el 
fin de solucionar el problema o desahogar 
la emoción); y, c) las de evitación (e.g. 
conductas de postergación o evasión) 
(Lazarus & Folkman, 1984).
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Vale señalar que la teoría transaccional 
relaciona las estrategias de afrontamiento 
con las emociones, luego de que se valora 
el suceso estresante, y forma una unidad 
con el afrontamiento (Lazarus, 1999); por 
lo que es necesario reconocer la presencia 
de emociones positivas y negativas, su 
intensidad y duración (Berra et al., 2014). 
Las emociones positivas contribuyen 
al bienestar y las negativas al males-
tar (Padrós et al., 2012). También, es 
necesario conocer a quién se atribuye la 
responsabilidad del evento, si el suceso 
estresante afectó la consecución de las 
metas y cómo se valoraron las consecuen-
cias, a nivel de la relación con los demás 
y el ambiente (Berra et al., 2014); aunque, 
se critica la falta de claridad y precisión 
respecto a las emociones negativas y 
estrés, en las formulaciones de Lazarus 
(Gómez, 2005).

En la segunda teoría, Greco y Roger 
(2001) señalan que la incertidumbre 
es un estilo de respuesta desadap-
tativo, que comprende tres tipos de 
respuesta. La incertidumbre emocio-
nal (incluye las respuestas fisiológi-
cas y psicológicas a la anticipación de 
amenaza) se relaciona positivamente 
con el neuroticismo, está fuertemente 
relacionada con el estrés y rumiación 
y negativamente relacionada con la 
autoestima y el desapego. La incer-
tidumbre cognitiva (desequilibra la 
necesidad de planificación y certeza) 
se relaciona inversamente con la tole-
rancia a la ambigüedad y marginal-
mente con la sensibilidad social del 
neuroticismo; mientras que el deseo 
de cambio (disfrute de incertidumbre, 

novedad y cambio) se relaciona con la 
impulsividad y sociabilidad e incluye 
la búsqueda de sensaciones.

Cabe señalar que, si una persona logra 
tolerar la incertidumbre, es capaz de 
tolerar la angustia del otro y contribuir 
a reducir de modo prosocial su malestar; 
por lo que el afrontamiento de la incerti-
dumbre está mediado por habilidades de 
autorregulación y la habilidad cognitiva 
de asumir una perspectiva (Saarni et 
al., 2007).

Para el estudio, se asumen las defini-
ciones siguientes: a) afrontamiento 
a la incertidumbre es el conjunto de 
esfuerzos cognitivos y conductuales 
para manejar la situación de descon-
cierto y ambigüedad por estar vara-
dos en un país extranjero; b) afronta-
miento a la incertidumbre emocional, 
comprende conductas de búsqueda de 
apoyo o soporte social, para solucionar 
el problema o reducir el impacto afectivo 
mediante el desahogo de la emoción; 
c) afrontamiento a la incertidumbre 
cognitiva, abarca conductas de búsqueda 
de información y de preparación activa 
para estar en condiciones de afrontar el 
problema; y d) afrontamiento del deseo 
de cambio, que implica conductas que 
buscan mantener la excitación ante lo 
novedoso.

Por lo expuesto, el estudio responde a 
la necesidad de caracterizar los modos 
de afrontamiento a la incertidumbre 
que experimentaron jóvenes peruanos 
imposibilitados de regresar a su país 
por el cierre de fronteras debido a la 
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pandemia de la COVID-19. Con ello, se 
posibilitará ampliar las investigaciones 
sobre el afrontamiento a la incertidum-
bre, desde un contexto no vinculado a la 
enfermedad, y comprender las vivencias 
emocionales de quienes han tenido que 
afrontar la incertidumbre de no saber 
cuándo retornarían al país en situaciones 
adversas para ellos.

Método

El diseño es de tipo selectivo, descriptivo, 
con muestreo no probabilístico transversal 
(Ato et al., 2013).

Participantes

Formaron parte del estudio jóvenes 
que viajaron al extranjero y estuvieron 
imposibilitados de regresar por el cierre 
de fronteras debido a la pandemia de la 
COVID-19. Los participantes se encon-
traban haciendo cuarentena en los hote-
les limeños, designados por el gobierno 
peruano, tras ser repatriados o recien-
temente habían retornado a sus hoga-
res luego del confinamiento obligatorio 
dispuesto por el Estado.

El estudio se llevó a cabo entre los meses de 
abril a junio de 2020, en el momento en que el 
gobierno estadounidense no había dispuesto 
medidas de cuarentena, sino que algunos 
Estados los asumían voluntariamente y 
también los Consulados peruanos al asignar 
hoteles financiados por el gobierno peruano, 
para peruanos que estuvieran confinados.

Entre las características de los partici-
pantes, la mayoría son mujeres, y tienen 
edades entre 19 y 26 años (M= 20.9, DE= 
1.6). El 100 % son solteros, el 89.74 % no 
presentan problemas de salud, el 94.87 
% (n= 35) vive con su familia y proce-
den en su mayoría de la capital. Además, 
tras determinar el cierre de fronteras, 
los participantes se quedaron en casa de 
un familiar, o de amigos, o en el lugar 
de trabajo, o en el aeropuerto, y poste-
riormente en un hotel dispuesto por el 
Consulado peruano (Tabla 1).

La cantidad de días que estuvieron en el 
extranjero sin poder regresar era desde 2 a 
65 días (M= 25.51, DE= 15.78) y el tiempo 
transcurrido desde que retornaron a Perú 
es desde 1 día hasta 62 días (M= 39.18, 
DE= 18.43)
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Tabla 1. 
Características de los participantes

Características f %
Sexo

Mujer
Hombre

23
16

59
41

Procedencia
Lima
Trujillo
Arequipa
Huancayo
Chiclayo
Ilo

23
9
3
2
1
1

58.97
23.08
7.69
5.13
2.56
2.56

Carreras profesionales
Ingeniería
Ciencias Administrativas
Comunicaciones
Salud
Traducción
Arte
Humanidades

15
7
6
4
2
2
3

38.46
17.95
15.38
10.26
5.13
5.13
7.69

Dónde se quedó tras declararse el cierre de fronteras:
Casa de familiar o amigo
Lugar de trabajo
Aeropuerto y luego hotel dispuesto por Consulado
Lugar de trabajo y luego hotel dispuesto por 
Consulado
Hotel pagado por mí

8
13
12
3
3

20.51
33.33
30.77
7.69
7.69

Durante ese tiempo se encontró:
Solo
Acompañado de amigos
Acompañado de familiares

5
30
4

12.82
76.92
10.26

Instrumento

Debido a la imposibilidad de acceder a la 
población objetivo se aplicó, vía Internet, 
una ficha de datos sociodemográficos 
y un cuestionario (Tabla 2), diseñados 
para los fines de la investigación, con 
10 preguntas abiertas y 11 cerradas. Para 

la obtención de la validez basada en el 
contenido, seis psicólogos evaluaron 
de manera positiva el instrumento, con 
una escala de 7 puntos, los criterios de 
claridad, relevancia y pertinencia (V=1 
[.90, 1]). Además, se incluyó un rubro de 
observaciones para que puedan sugerir 
modificaciones al instrumento.
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Tabla 2. 
Preguntas del Cuestionario sobre Afrontamiento a la Incertidumbre

 Afrontamiento a 
la incertidumbre 

emocional

1. De las siguientes emociones indica, ¿cuáles describen mejor cómo te sentías 
durante el tiempo que tuviste que quedarte en el extranjero sin poder regresar a 
Perú? Puedes elegir más de una alternativa.

2. ¿Qué temores tenías? Menciónalos

3. ¿Qué acciones o qué tipo de conducta realizabas cuando las emociones o 
sentimientos te generaban malestar? Menciónalas todas

4. Durante el tiempo que estuviste en el extranjero sin poder regresar al Perú, 
¿preferías estar solo o acompañado?

5. ¿Qué cambios experimentaste en tu organismo, durante ese tiempo?

10. ¿Recibiste el apoyo emocional de personas importantes para ti? Marca 
quiénes fueron.

11. ¿Recibiste apoyo emocional de personas que recién conocías?

12. Si tu respuesta fue “SÍ” a la pregunta anterior, ¿de qué manera te apoyaron?

13. ¿Brindaste apoyo a otras personas?

14. Si tu respuesta fue “SÍ” a la pregunta anterior, ¿de qué manera brindaste 
apoyo?

 Afrontamiento a 
la incertidumbre 

cognitiva

6. ¿Intentaste algún modo de resolver la situación en la que te encontrabas para 
volver a Perú?

7. Si tu respuesta fue “SÍ” a la pregunta anterior, ¿qué fue lo que hiciste?

8. ¿Quiénes contribuyeron a encontrar la solución para tu pronto retorno al 
país?

9. De acuerdo tu respuesta a la pregunta anterior, explica qué fue lo que hicieron

15. Durante ese tiempo, ¿con qué frecuencia te informabas por las noticias, de 
la situación de los peruanos en el extranjero y las medidas para su retorno al 
Perú? (ejemplo: disposiciones del gobierno, comunicaciones del Consulado por 
la web)

18. ¿Procuraste planificar y cumplir una rutina diaria?

19. ¿Con qué frecuencia organizabas tu equipaje para retornar al Perú?

Afrontamiento a 
la incertidumbre 

del deseo de 
cambio

16. Consideras que la experiencia de estar en el extranjero sin poder regresar al 
Perú, ¿fue excitante o emocionante?

17. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue “SI”, explica por qué

20. Mientras estuviste en el extranjero sin poder retornar al país, ¿te refugiaste 
en alguna religión, credo o doctrina filosófica?, explica cómo

21. Cuando estuviste en el extranjero sin poder retornar al país, ¿encontraste 
algo positivo en esa experiencia vivida? explica
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Procedimiento

Diseñado el cuestionario, los jueces proce-
dieron a evaluar los ítems de manera inde-
pendiente, vía correo electrónico. Luego de 
tener la versión final de la prueba, se realizó 
la selección de los participantes con un mues-
treo no probabilístico por conveniencia.

Primero, se solicitó la autorización de una 
agencia de Work and Travel, la misma que 
envío los enlaces virtuales a los estudian-
tes para que, quienes deseen, participen 
del estudio. Además, algunos participantes 
contactaron a sus conocidos con la técnica 
de bola de nieve. En segundo lugar, para 
garantizar el bienestar y la autonomía de 
los participantes de estudio, se solicitó su 
consentimiento informado, vía formularios 
Google a través de WhatsApp, previa presen-
tación del equipo de investigación, el objetivo 
del estudio, el carácter libre y voluntario de 
la participación, así como el anonimato de 
sus respuestas. De ese modo, se garantiza-
ron los principios éticos en investigación 
científica para los participantes (American 
Psychological Association, 2016; Colegio de 
Psicólogos del Perú, 2017). Quienes estaban 
de acuerdo en participar, seleccionaron la 
opción “sí” y continuaron con el llenado 
del formulario, en cambio, quienes elegían 
la alternativa “no”, daban por finalizada su 
participación.

Análisis de datos

Para la cuantificación de la valoración 
de los especialistas en la validez de 

contenido del instrumento aplicado se 
utilizó la V de Aiken y sus intervalos de 
confianza (Penfield & Giacobbi, 2004), 
mientras que para el análisis descriptivo 
de la información recolectada se efec-
tuó mediante las frecuencias relativas 
simples y porcentuales.

Resultados

Afrontamiento a la incertidumbre 
emocional

Antes de presentar los hallazgos acerca 
de cómo los participantes afrontaron 
la incertidumbre emocional cuando 
estuvieron en el extranjero imposibi-
litados de retornar al Perú, se expli-
cará las emociones que hicieron frente. 
Experimentaron en mayor proporción 
emociones negativas, debido a que se 
sintieron agobiados o angustiados (64.10 
%), tensos (56.41 %), nerviosos (41.03 
%), intranquilos (41.03 %) y temerosos 
(41.03 %). Vivenciaron dichas emociones 
tanto quienes estuvieron pocos días en 
el extranjero antes de regresar a Perú, 
como quienes estuvieron mayor tiempo. 
Sin embargo, los que permanecieron 
de 45 a 65 días en el exterior sin poder 
retornar experimentaron más frecuen-
temente la coexistencia de emociones 
negativas y positivas. Vale decir, que 
la presencia de estas últimas emocio-
nes se presentó también en quienes 
tuvieron menos tiempo en el exterior, 
destacando como emociones positivas, 
sentirse esperanzado y activo (Tabla 3).
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Tabla 3. 
Emociones experimentadas durante el tiempo en el extranjero  

sin poder regresar a Perú

Días sin poder 
regresar

Emociones f
Total

f %

1 - 14 Negativas Agobiado o angustiado, irritado 3
5 50Agobiado o angustiado, temeroso, tenso 1

Temeroso, tenso, intranquilo 1
Ambas Tenso, decidido, esperanzado 1

5 50
Enojado, nervioso, esperanzado 1
Agobiado, temeroso, esperanzado 2
Dispuesto, temeroso, nervioso, atento, 
activo

1

15 – 29 Negativas Agobiado, tenso, temeroso 9
10 62.5

Agobiado o angustiado, enérgico 1
Positivas Decidido, atento, activo, esperanzado 1

3 18.75Dispuesto, decidido, activo 1
Animado, enérgico, atento 1

Ambas Agobiado, tenso, esperanzado 1
3 18.75Tenso, entusiasmado, intranquilo, asustado 1

Tenso, orgulloso, nervioso, inspirado 1
30 - 44 Negativas Agobiado o angustiado, temeroso, tenso 1

4 57.14
Temeroso, tenso, intranquilo 1
Enojado, irritado, tenso 1
Agobiado o angustiado 1

Positivas Esperanzado 1 1 14.29
Ambos Agobiado o angustiado, enojado, 

esperanzado
2 2 28.57

45 – 65 Negativas Agobiado o angustiado, tenso 1 1 16.67
Ambos Agobiado o angustiado, activo, esperanzado 1

5 83.33

Agobiado o angustiado, animado, tenso, 
inspirado

1

Tenso, atento, intranquilo, activo, 
esperanzado

1

Agobiado o angustiado, tenso, orgulloso 1
Agobiado o angustiado, temeroso, irritado 1

Total 39 100

Los participantes vivenciaron más de un 
temor a la vez y los más frecuentes fueron 
no poder regresar a Perú (43.8 %), conta-
giarse de la COVID-19 (25 %), quedarse 
sin dinero (12.5 %) y preocupación por 

sus padres o temor a que se contagien 
(8.4 %). Además, entre los cambios en 
el organismo, los participantes refirieron 
experimentar especialmente alteraciones 
en el sueño (23.47 %), tensión muscular 
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(22.45 %), cambios en el apetito (15.31 %), 
inquietud (14.29 %), problemas respira-
torios o estomacales o dolor físico (16.32 
%), alergias (4.08 %); y, fueron muy pocos 
quienes refirieron no vivenciar cambio 
alguno (4.08 %).

El 98 % de los jóvenes accionaron modos 
de afronte ante las emociones displacente-
ras experimentadas por la incertidumbre, 
siendo las más frecuentes: dormir (22.81 
%), intentar relajarse efectuando activi-
dades físicas (21.03 %), realizar acciones 
de distracción como jugar o ver televisión 
o series (17.54 %), hablar con la familia o 
amigos (12.28 %), llorar (12.28 %), escu-
char música (7.02 %), salir con amigos 
(3.51 %), mientras que una persona no 
experimentó emociones displacenteras 
(1.75 %) y otra se autolesionaba.

En relación al apoyo emocional, éste lo 
ha proporcionado la familia (64.23 %), 
los amigos (22.76 %) y la pareja (11.38 %). 
Vale señalar que el 79.49 % prefería estar 
acompañado que solo. Asimismo, una 
gran cantidad de los jóvenes participantes 
refirieron haber recibido apoyo emocional 
de personas que recién conocían (79.49 
%); y, también la mayoría de los partici-
pantes (80.95 %) proporcionó apoyo a 
otras personas, de tipo emocional (59.52 
%), material (14.29 %) o con información 
(7.14 %).

Afrontamiento a la incertidumbre 
cognitiva

Casi la totalidad de los participantes 
(92.31 %) realizaron acciones para intentar 
solucionar el problema, entre las cuales 

destacaron: contactarse con el Consulado 
(43.59 %), contactar con aerolíneas y 
vuelos chárter (25.64 %), organizarse 
en grupos para viaje (5.13 %), contactar 
con las agencias de Work and Travel (5.13 
%), buscar ayuda de otros peruanos en 
igual situación (5.13 %) y contactarse con 
medios de comunicación (5.13 %).

Los que contribuyeron en la solución 
del problema, según la percepción de 
los participantes, fueron el Consulado 
peruano (40.35 %), los familiares (29.82 
%), amigos (19.30 %) y desconocidos (10.53 
%). El tipo de apoyo recibido fue verse 
favorecido con el vuelo de retorno (52.63 
%), haberse comunicado con los medios 
que posibiliten la solución del problema 
(39.47 %), recibir apoyo emocional (18.42 
%), hospedaje y alimentación (5.26 %) y 
apoyo económico (2.63 %).

El 100% de los participantes buscaba estar 
informado de las noticias sobre la situa-
ción de los peruanos en el extranjero y las 
disposiciones de Estado para su retorno 
al Perú. La mayoría se actualizaba en las 
noticias diariamente (74.36 %), y otros 
lo hacían con menor frecuencia, como 
interdiaria (15.38 %), semanal (7.69 %) 
y mensual (2.56 %). Además, el 53.85 % 
procuró cumplir una rutina diaria y orga-
nizaba su equipaje con cierta regularidad 
(28.21 % semanal, 12.82 % diaria y 12.82 
% interdiaria).

Afrontamiento del deseo de cambio

Los participantes valoraron en su 
mayoría (74.36 %) como excitante o 
emocionante la experiencia vivida de 
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estar imposibilitados de poder retornar 
a su país. Calificaron la situación como 
una experiencia nueva (38.46 %), de 
supervivencia o aventura (15.38 %), o que 
favoreció la autorregulación personal o 
la maduración (10.26 %) y les permitió 
conocer personas y solidarizarse (2.56 
%). Solamente el 33.33 % calificó la expe-
riencia como “mala”. Además, el 92% de 
los participantes no se apoyó en alguna 
religión alguna, ni credo, ni doctrina 
filosófica mientras estuvo en el extranjero 
sin poder regresar al Perú.

Finalmente, ante la pregunta de si hubo 
algo positivo en la experiencia vivida, los 
participantes respondieron que apren-
dieron a controlar sus emociones (34.78 
%), se hicieron más independientes o 
maduros (26.09 %), les ayudó a valo-
rar a su familia (13.04 %), les permitió 
tener amigos (21.74 %) y sólo una persona 
respondió que el evento acentuó la depre-
sión (4.35 %).

Discusión

El estudio se efectuó con el propósito de 
caracterizar los modos de afrontamiento a 
la incertidumbre de jóvenes peruanos que 
estuvieron imposibilitados de retornar a 
su país por el cierre de fronteras debido 
a las disposiciones del gobierno peruano 
por la pandemia de la COVID-19. Vale 
señalar que los jóvenes participantes son 
estudiantes universitarios, participantes 
del programa Work and Travel, quienes 
en su mayoría viven con su familia y tras 
declararse el cierre de fronteras tuvieron 
que permanecer en EE.UU., acompañados 
principalmente por amigos.

Los participantes, mientras no podrían 
regresar del extranjero, mayoritaria-
mente vivenciaron la incertidumbre con 
emociones negativas (angustia, tensión, 
nerviosismo, intranquilidad y temor). Al 
respecto, se concuerda con un estudio que 
vincula los síntomas ansiosos respecto a 
la COVID-19 con la dificultad para tolerar 
la incertidumbre (Wheaton et al., 2021). 
Sin embargo, los que tenían mayor tiempo 
experimentaron en mayor porcentaje la 
coexistencia de emociones negativas y 
positivas, entre estas últimas se contaban 
la esperanza y sentirse activo, las mismas 
que son necesarias para orientar las estra-
tegias para alcanzar las metas (Castillo 
et al., 2014).

Entre los temores, el más frecuente fue 
el riesgo de no poder regresar al Perú, 
seguido por el miedo a contagiarse de 
la COVID-19 y es que estar expuestos 
a las noticias ―por necesidad― en el 
contexto de la pandemia resulta estresante 
(Vásquez et al., 2020); y más aún, ello se 
agudiza si se suma el no disponer de un 
seguro de salud debido a la finalización 
del contrato laboral y estar lejos de sus 
familias. Además, se adicionaron alte-
raciones en el sueño, así como dolencias 
físicas, que están asociadas al estrés (Del 
Río Portilla, 2006).

A pesar de ello, lo que contribuyó a que 
los jóvenes participantes manejen la situa-
ción de desconcierto y ambigüedad y a 
que reduzcan el impacto afectivo de lo 
vivido, fue haber estado acompañado, en 
su mayoría por amigos, haber recibido el 
apoyo emocional de la familia en la distan-
cia, incluso el soporte de desconocidos, y 
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haber practicado actividades de ocio, lo que 
favorece la salud mental (Goodman et al., 
2017). Posiblemente ello explique la puesta 
en marcha de acciones de apoyo en favor 
de quienes vivían igual experiencia, que les 
ayudó a tolerar su propia incertidumbre 
y a disminuir la que enfrentaba el otro, 
favoreciendo la autorregulación emocional 
(Saarni et al., 2007), la misma que fue seña-
lada por los participantes como experiencia 
positiva, al haber madurado y aprendido a 
controlar las propias emociones.

Aún con la emocionalidad vivida, los 
participantes ―durante su periodo vaca-
cional―, obtuvieron la experiencia de 
haber dirigido su vida por sí mismos y 
haber trabajado, en un contexto cultural 
diferente y lejos a su entorno familiar, 
donde establecieron nuevos vínculos 
amicales. Ello posiblemente puede 
haber contribuido a que afronten la 
incertidumbre cognitiva activamente, 
buscando información y los recursos 
para intentar encontrar solución a su 
situación, lo que corresponde a la estra-
tegia centrada en el problema, según 
Lazarus y Folkman (1984).

Aunque la solución final de la situación 
no dependió de ellos, el resultado no se 
hubiese alcanzado sin la puesta en marcha 
de las gestiones realizadas, que solamente 
benefició a algunos jóvenes bajo la misma 
situación. Por ello, la atribución acerca 
de quien contribuyó en la solución del 
problema fue dirigida especialmente al 
Consulado peruano, seguido por familia-
res y desconocidos. Además, el cumpli-
miento de una rutina diaria, seguida por 
la mayoría de los jóvenes, implicaba que 

se organicen y ejerzan el control sobre la 
distribución de su tiempo, lo que favorece 
el equilibrio y contribuye a la calidad de 
vida (Gómez, 2006), en un contexto de 
incertidumbre en el porvenir.

Respecto al afrontamiento de la incerti-
dumbre del deseo de cambio, los partici-
pantes en su mayoría, experimentaron lo 
vivido como excitante o emocionante, lo 
que podría corresponder con el hallazgo de 
que la búsqueda de sensaciones y noveda-
des se incrementa hacia la adolescencia y 
disminuye en la adultez, ya que la muestra 
evaluada fue en su mayoría de jóvenes 
con un promedio de 20 años (Alcázar et 
al., 2015). La solución a su situación con 
vuelos humanitarios o chárter, no depen-
día de los jóvenes, por lo que prolongar 
o no la situación de incertidumbre, no 
estaba bajo su control; sin embargo, las 
experiencias vividas contribuyeron a su 
autorregulación emocional, de acuerdo a 
lo referido por los participantes.

Cabe señalar que, como limitaciones del 
estudio, se considera haberlo realizado 
con una reducida cantidad de partici-
pantes, integrada únicamente por jóve-
nes peruanos del programa Work and 
Travel, lo que afecta la validez externa de 
la investigación. Además, no fue posible 
acceder a muestras con un tiempo mayor 
de permanencia en el extranjero (> 65 
días) ni a quienes aún se encontraban 
en el extranjero sin poder retornar; por 
lo que las experiencias reveladas por los 
participantes fueron con una percepción 
en retrospectiva, cuando ya habían sido 
repatriados, acerca de cómo afrontaron 
la situación mientras aún permanecían 
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en el exterior. Estudios futuros podrían 
superar estas limitaciones, para posibilitar 
una mayor comprensión de la variable de 
estudio, porque gran parte de los antece-
dentes se han focalizado al estudio de la 
incertidumbre vinculado a la enfermedad.

Otra de las limitaciones ha sido el diseño 
transversal del estudio, que imposibilitó 
recoger información sobre los cambios 
ocurridos a nivel fisiológico, emocional, 
cognitivo, comportamental y el afron-
tamiento de los participantes, desde el 
inicio hasta el término de su situación 
de incertidumbre. Asimismo, haber reco-
gido información únicamente con una 
medida de autorreporte y no combinarlas 
con medidas físicas fue otra limitación 
del estudio.

Al no haber tenido disponible un instru-
mento estandarizado que evalúe el 
constructo de interés, como parte del 
estudio, se diseñó un cuestionario que 
incluye preguntas abiertas para recoger 
mayor profundidad en las respuestas. 
Para éste, sólo se obtuvo una evidencia 
de validez basada en el contenido, que 
constituye un aporte para comprender el 
constructo desde el ámbito psicosocial, 
poco explorado.

Aunque se recolectó información sobre el 
afrontamiento a la incertidumbre, en los 
hallazgos se reportan aspectos comunes 
con el afrontamiento al estrés, en la mayo-
ría de los participantes, quienes se sintie-
ron agobiados o tensos, como respuesta 
a la coyuntura política y sanitaria que 
impedía el regreso a su país, activándose 
en ellos respuestas fisiológicas, cognitivas 

y comportamentales, al percibir que se 
desbordan sus recursos personales ante 
una situación que está fuera de su control 
y que afecta su bienestar; y que se enca-
minó fundamentalmente al empleo de 
estrategias de centradas en el problema y 
en la emoción (Lazarus & Folkman, 1984).

Sin embargo, como señaló Lazarus, 
el factor tiempo es un elemento que 
se debe considerar en el estudio del 
afrontamiento al estrés, y, en el caso del 
presente estudio, la cantidad promedio 
de días bajo incertidumbre vividas por 
los jóvenes fue de 25; por lo que no 
todos los participantes experimenta-
ron estrés, pero sí todos vivenciaron 
la incertidumbre de su porvenir en 
un contexto de pandemia. Además, la 
perspectiva asumida para el estudio, 
permitió obtener, entre la información 
del afrontamiento a la incertidumbre 
emocional, el proveer de apoyo a otros, 
y no solo recibirlo. Asimismo, se exploró 
el afrontamiento a la incertidumbre de 
deseo de cambio, expresado en la exci-
tabilidad y novedad de la experiencia 
vivida. Estudios futuros podrían utilizar 
medidas cuantitativas de intolerencia a 
la incertidumbre (Buhr & Dugas, 2002), 
estilos de afrontamiento y considerar 
otras variables como la f lexibilidad 
cognitiva, porque comprende la dispo-
sición o resistencia al cambio (Dennis 
& Vander Wal, 2010).

Se concluye que los jóvenes peruanos 
del programa Work and Travel, que estu-
vieron imposibilitados de regresar a su 
país por el cierre de fronteras, debido a 
la pandemia por la COVID-19, utilizaron 
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modos de afrontamiento a la incerti-
dumbre emocional, expresado en temo-
res, emocionalidad negativa y malestar 
físico, con el soporte de amigos, familia-
res y proveer apoyo a otros. El afronta-
miento a la incertidumbre cognitiva, fue 
buscando alternativas de solución para 
su retorno a Perú, informándose de las 
noticias y cumpliendo rutinas diarias; 
mientras que, por el afrontamiento de 
deseo de cambio, la experiencia vivida 
se percibió como una experiencia exci-
tante. Finalmente, esta información 
permitió caracterizar el fenómeno del 

afrontamiento de la incertidumbre desde 
un panorama distinto al de la enfermedad 
y en un contexto sin precedentes, como 
lo es la pandemia por la COVID-19.

Financiamiento

El estudio fue autofinanciado por los 
autores.

Conflicto de interés

Los autores manifiestan no tener conflicto 
de interés alguno.
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