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Los miedos en Pandemia. 

Temores en la población argentina durante el aislamiento por COVID 19 
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Resumen 

El artículo investiga los diferentes temores que pudieron desencadenarse en la población de 

Argentina en relación a la pandemia y al confinamiento por COVID-19. Se tiene en cuenta que la 

mencionada situación fue un evento de gran magnitud y potencialmente traumático que, si bien 

actualmente se encuentra controlada, se presume que es factible la aparición de trastorno por estrés 

postraumático (TEPT) (OMS, 2021). Por lo que se considera importante explorar cuáles fueron los 

temores principales de la población, lo que brindaría un panorama de la vivencia de los argentinos 

de dicho evento. A los dos años de la declaración de la pandemia, se distribuyó una encuesta con 

un inventario de los miedos en pandemia y reclusión.  La investigación arrojó resultados esperados 

ya que los mayores temores pasaron por la muerte propia y de los seres queridos y con diferencias 

socio-demográficas, lo cual implica que en la actualidad se debe considerar estructurar un plan de 

prevención primaria y secundaria en relación al TEPT. 

Palabras clave: temor, miedo, aislamiento, pandemia, COVID-19, enfermedad. 

 

Fears in the Pandemic 

 

Abstract 

The article investigates the different fears that could have been triggered in Argentinas population 

in relation to the pandemic and confinement by COVID-19. It is taken into account that the 

aforementioned situation was an event of great magnitude and potentially traumatic that, although 

it is currently controlled, the appearance of post-traumatic stress disorder (PTSD) is presumed 

feasible (WHO, 2021). Therefore, it is considered important to explore the main fears of the 
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population then, which would provide an overview of the Argentines experience of such event. 

Two years after the declaration of the pandemic, a survey was distributed with an inventory of fears 

in pandemic and seclusion. The research yielded expected results since the greatest fears were the 

death of oneself and loved ones and with socio-demographic differences, which implies that 

currently it is necessary to consider structuring a primary and secondary prevention plan in relation 

to PTSD. 

Keywords: fear, fear, isolation, pandemic, COVID-19, disease. 

 

 

Introducción 

A partir de la crisis sanitaria mundial 

por el COVID-19 desatada en marzo del año 

2020 (WHO, 2020), se tomaron distintas 

medidas en todos los países para frenar la 

propagación del virus, entre ellas: 

distanciamiento social, uso de mascarillas y 

la cuarentena obligatoria (WHO, 2020); en 

Argentina este plan se puso en práctica a 

partir del 20 de marzo de ese año, alineándose 

con los demás países. Como era de esperarse, 

toda esta situación disparó la emoción del 

miedo que, como emoción básica, protege 

activando los mecanismos de supervivencia. 

Posiblemente los miedos ancestrales más 

importantes que se pueden haber disparado en 

esta situación, fueron el temor a la muerte y a 

lo desconocido, Teniendo en cuenta que en la 

historia de la humanidad jamás se había dado 

un confinamiento mundial (Ceberio et al, 

2021). 

Ya han transcurrido más de 2 años y la 

situación de la pandemia ha cambiado. La 

aparición de las diversas vacunas ha 

permitido controlar medianamente la 

situación y lo desconocido dejó de serlo. No 

obstante, el impacto de lo acontecido dejó sus 

huellas a nivel psicológico (Sandin et al, 

2020). Diversos estudios evidenciaron el 

mencionado impacto, manifestado en 

depresión y ansiedad (Ceberio et al, 2021; 

Pietro-Molinaria et al, 2020) y otros 

trastornos. Con la implementación del 

aislamiento desde los inicios se desarrollaron 

diversos síntomas tales como enojo, 

ansiedad, irritabilidad, depresión y 

disfuncionalidades varias en la vida cotidiana 

(Ceberio et al, 2021b; Iacub, 2021; 

Santamaría, 2020).  

Otros estudios informaron efectos 

psicológicos negativos incluyendo síntomas 

de estrés postraumático (TEPT), confusión e 



Los miedos en Pandemia…                                                                                                                                                       36 

 

PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA – Vol. 20 – Número 2 – diciembre 2023 – (pp. 34-59) 
 

 

ira, relacionado a la reclusión, temor al 

contagio y a pérdidas financieras (Kira, 2021; 

Lund et al, 2020; Brooks et al, 2020). Las 

personas en situación de cuarentena han 

presentado niveles elevados de estrés, 

ansiedad, depresión y angustia psicológica 

(Jurado et. al, 2020b; Ceberio et. al, 2020; 

Ozamiz-Etxebarria et al, 2020; Nicolini, 

2020, Prieto-Molinaria, 2020). Los 

investigadores pronostican que, a largo plazo, 

aumenten los cuadros de depresión, ansiedad 

y estrés postraumático (Conor, 2020). No 

obstante, probablemente pronto se comience 

a sentir el coletazo u onda expansiva a través 

del TEPT, el cual puede aparecer a partir de 

los 6 meses o incluso con una expresión tardía 

de años (DSM-5, 2013), por lo cual el 

panorama no se presenta alentador, y estaría 

muy lejos de finalizar, más allá de que la 

pandemia esté controlada. De hecho se espera 

un incremento en la prevalencia del 

mencionado TEPT, sobre todo en aquellos 

grupos sociales tales como como los 

sobrevivientes al contagio (debido a que han 

tenido que pasar por condiciones de 

aislamiento social, desprendimiento familiar, 

incertidumbre de no volver a ver a su familia; 

métodos invasivos para su tratamiento); así 

también en el personal sanitario o 

trabajadores de la salud, que ha visto expuesta 

su vida al servicio de los demás, con 

sobrecarga laboral, sobrecarga de horarios, 

enfrentar desabastecimiento de 

medicamentos y de insumos en hospitales, 

enfrentar la carga del contagio de su familia, 

y tener que presenciar la alta mortalidad que 

ha conllevado esta pandemia. (OMS, 2021).  

            El trauma psicológico es 

considerado como una experimentación de un 

evento súbito e inesperado, que excede la 

capacidad individual percibida del sujeto para 

cubrir lo demandado y tiene como resultado 

la alteración del marco de referencia propio 

con respecto a su percepción del mundo 

(Linden, 2007). Es decir, un incidente puede 

ser considerado traumático cuando los 

recursos internos del sujeto no son capaces de 

asumir el impacto producido. 

  Ante un evento de alto impacto 

emocional al cual se ha respondido con temor 

intenso, la evaluación subjetiva de la víctima 

acerca de cuán desamparada se ha sentido en 

ese momento, es un factor clave. La 

repercusión del suceso traumático se marca 

en el interior del organismo, cronificando y 

modificando su neurobiopsicología (Van der 

Kolk & McFarlane, 1996). Esto último hace 

que el evento no se procese, por lo tanto, las 

emociones, imágenes, sensaciones y 

reacciones musculares relacionadas al trauma 
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queden guardadas de manera intacta, para re-

experimentarlas, incluso hasta varios años 

después (Van der Kolk & Fisler, 1995). Esta 

situación de reclusión y pandemia, implicó 

riesgo de vida, vulnerabilidad e 

incertidumbre, se puede decir que se estuvo 

frente a un contexto lleno de eventos 

potencialmente traumáticos, en donde la 

percepción subjetiva a cerca de los riesgos ha 

sido muy diferente en cada sector (Ceberio et 

al, 2022), favoreciendo la generación del 

criterio A para TEPT (DSM 5). 

 

El miedo 

El miedo a la muerte en una situación 

de riesgo o peligrosa, es el “miedo original”, 

un “temor innato y endémico” que todo ser 

humano comparte (Bauman, 2007b). La 

enfermedad y la muerte son miedos de varias 

culturas y de siempre, del pasado y de la 

actualidad, y en diferentes países (Bauman, 

2007b; Delumeau, 2012; Speckman, 

Agostini, & Gonzalbo, 2009). El miedo es 

siempre una experiencia individualmente 

experimentada, socialmente construida y 

culturalmente compartida (Reguillo, 2007). 

Por otra parte, como emoción, el miedo es a 

la vez interpretación, expresión, 

significación, relación, regulación de un 

intercambio; se modifica de acuerdo con el 

público, el contexto, se diferencia en su 

intensidad, e incluso en sus manifestaciones, 

de acuerdo a la singularidad de cada persona. 

Se introduce en el simbolismo social y los 

rituales vigentes. No es descriptible sin 

contexto ni independiente del actor (Le 

Breton, 2012). Esto une biología y sociedad, 

individuo y colectivo, significación e 

intercambio, siempre en un contexto y 

circunstancias.  

El miedo tal vez siempre ha sido el 

mismo tal como lo describe Darwin como una 

de las 6 emociones básica (1872), pero ahora 

los medios de comunicación influyen mucho 

en la actualidad, con lo cual el miedo cobra 

dimensiones, emocionales y culturales 

diferentes y posee efectos públicos más 

extensos que en otras épocas. Solynka (2007) 

habla de la máscara cambiante del miedo y de 

un nuevo tejido de este. Afirma que provoca 

una pérdida de percepción propia y que hay 

factores contextuales generadores de esta 

emoción. De ahí que se puede pensar la 

importancia de los medios de comunicación 

por la construcción de situaciones que pueden 

producir ciertas emociones. 

La creencia en la imprevisibilidad del 

mundo, la convicción de no poder controlar 

los sucesos y la inseguridad básica, son tres 

factores que determinan la afectividad 
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negativa, que produce una amplia red de 

sentimientos. El miedo, la angustia, así como 

el riesgo, lejos de disminuir por los avances 

en comunicación, científicos y técnicos, 

aumenta, así como también su previsibilidad, 

pero y también la desazón de la posibilidad 

(Giddens, 1994; Beck, 2002). La evidencia de 

la inevitable mortalidad es aterradora e 

intolerable y todo aquello que nos recuerde a 

la enfermedad y la muerte, despierta los 

temores reprimidos más íntimos y provoca 

reacciones de desesperación y temor, 

constituyendo la causa primaria y 

fundamental de la ansiedad experimentada 

por las personas (García, 1996). 

En el 2020 se pudo hablar de un nuevo 

miedo: el enemigo e incluso responsable es el 

otro, sobre todo si es desconocido y más aún 

si no ha seguido al pie de las letras las 

medidas sanitarias recomendadas por la 

autoridad en la materia o indicadas en los 

medios (Poncela, 2021). Sobresale el miedo 

en primer lugar, como la emoción más 

nombrada, básicamente “miedo al contagio” 

y a la “muerte” sobre todo pensando en “el 

deceso de algún familiar” (Poncela, 2021). 

 

Dupla Pandemia-confinamiento 

El confinamiento obligatorio en 

Argentina se declaró el 20 de marzo de 2020. 

Las sucesivas extensiones fueron colocando 

diferentes grados de restricción, generando 

desconcierto, un grado importante de 

vulnerabilidad y posibilidades de 

desencadenar distintos tipos de conductas, 

dificultades y disfunciones, tales como 

alteraciones del sueño, irritabilidad, angustia, 

que pueden conllevar a una situación de estrés 

agudo y/o post traumático (Johnson et al, 

2020; Ruiz, Arcaño, & Pérez, 2020; Quezada, 

2020; Picco et al, 2020; del Mar Moreno et al 

(2020). A partir de la declaración de la 

pandemia, también fue importante el miedo y 

la ansiedad que se generaron junto a las 

medidas preventivas, que fueron potenciadas 

por el bombardeo constante de los medios de 

comunicación informando cifras de contagio, 

muertes y las numerosas pérdidas 

ocasionadas (económicas, culturales, 

familiares, etc.), aumentando la necesidad de 

atención y contención de la población (Mejia 

et al, 2020).        

Hay que tener en cuenta que de las 

cuarentenas prolongadas se derivan 

consecuencias psicológicas importantes, 

expresadas en síntomas tales como el enojo, 

la ansiedad, el aburrimiento, la depresión y 

disfuncionalidades varias en la vida cotidiana 

en la vida productiva.  Diversos estudios 

informaron efectos psicológicos negativos 
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incluyendo síntomas de estrés postraumático, 

confusión e ira, relacionado a la cuarentena, 

temor al contagio, pérdidas financieras 

(Brooks et al, 2020). Las personas en 

situación de cuarentena han presentado 

niveles elevados de estrés, ansiedad, 

depresión y angustia psicológica (Jurado et. 

al, 2020; Ceberio et al, 2020). La mayoría de 

las investigaciones determinaron que, en el 

primer período de cuarentena, una tríada de 

emociones compuesta se unió y se potenció: 

miedo, angustia y ansiedad. (Aliaga Tinoco, 

2020; Schmidt et al, 2020; Inchausti et al, 

2020; Ceberio et al, 2020). También el 

aislamiento ha causado numerosas reacciones 

conductuales y emocionales que se reflejaron 

en diversas investigaciones como estudios 

sobre la información (Masip et al, 2020), el 

consumo de drogas en el aislamiento (Wei, & 

Shah, 2020), las problemáticas de las 

medianas y pequeñas empresas en el 

confinamiento (González-Díaz & Ledesma, 

2020). 

La reclusión obligatoria también 

implicó un impacto traumático, ya que es un 

método absolutamente antinatural puesto que 

el hombre es un ser social por naturaleza. Las 

personas están habituadas a vivir en primera 

instancia en comunidad y su desarrollo se 

hace a partir de integrarse a diferentes grupos 

sociales que le permiten establecer lazos de 

amistad mediante comunidades, educación, 

deportes, trabajo, etc. Por lo tanto, perder este 

ambiente social con un aislamiento puede 

entenderse como un factor “anti-natural” para 

el ser humano, siendo este el primer evento 

pandémico mundial con confinamiento 

nacional obligatorio y prorrogable. Quiere 

decir que este elemento no menor, 

conformado por la dupla pandemia-

aislamiento-, se formaliza como una amenaza 

que detona miedo, angustia, ansiedad e 

incertidumbre en muchos niveles de la vida 

de las personas, esencialmente frente a la 

posibilidad de enfermar (Cuenya et al, 2011; 

Ceberio et al, 2020; Tomás-Sábado, 2020). 

Se espera que, a largo plazo aumenten 

los cuadros de depresión, ansiedad y estrés 

postraumático (Conor, 2020). Por ejemplo, 

Davico y colaboradores (2021) encontraron 

que cerca del 30% de adultos y niños en el 

marco de la pandemia cuentan con un alto 

riesgo de trastorno de estrés postraumático, y 

que el riesgo es mayor en trabajadores de la 

salud involucrados en el cuidado de pacientes 

COVID-19 y así también para sus hijos. 

Siguiendo esta línea se realizó una revisión 

sistemática meta-análisis (Yuan et al, 2021), 

con el objetivo de proporcionar una 

estimación confiable de la prevalencia 
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mundial del TEPT después de pandemias a 

gran escala, así como los factores de riesgo 

asociados. Estos estudios, pudieron 

evidenciar la prevalencia general agrupada 

del TEPT pos pandémico en todas las 

poblaciones fue del 22,6%. Los trabajadores 

de la salud tuvieron la mayor prevalencia de 

TEPT (26,9%), y entre los trabajadores de la 

salud y la población en general, la prevalencia 

de TEPT más de 6 meses después de la 

pandemia (10%, IC del 95%: 5,7%– 14,4%; 

12,4%, 3,6%–21,3%, respectivamente) fue 

menor que dentro de los 6 meses. 

Se evaluó a personal de enfermería y 

auxiliares 8 meses después del brote inicial de 

COVID 19 (Pan, et al., 2021), encontrando en 

su estudio que un 13.7% de trauma 

secundario, por tanto consideraron que 

padecían de TEPT y que los siguientes 

factores de riesgo como: padecer 

enfermedades crónicas, exposición 

ocupacional sin protección , familiares o 

allegados fallecidos por COVID-19 , 

experiencia de aislamiento social , e 

insatisfacción con el trabajo fueron mayores 

en los trabajadores de la salud con TEPT. 

Ante estos datos, es muy importante 

adelantarse mediante el estudio de la 

aparición de factores predictores del TEPT, 

explorando también por donde pasaron los 

temores de la población, pudiendo de esta 

manera vislumbrar y analizar 

específicamente este macro evento como 

potencial criterio A del TEPT. En relación a 

esto D' Ettorre y colaboradores (2021), en su 

revisión sistemática, encontraron 17 artículos 

de los cuales 14 se centraron en analizar 

factores de riesgo pre-traumático. Entre los 

factores individuales considerados como 

factores predisponentes de TEPT, 

determinaron que el personal femenino, la 

edad joven, la baja experiencia laboral, la 

falta de convivencia con la pareja y la escasa 

capacitación, se relacionaron con un alto 

riesgo de TEPT. 

  Tomando este evento como un 

potencial criterio A del DSM-5 para TEPT 

(DSM-5, 2013), y teniendo cuenta que se 

derivan diferentes aristas, ya que tanto la 

pandemia como las medidas asociadas 

generaron vulnerabilidad, por múltiples 

razones (riesgo de muerte, aislamiento, 

pérdidas económicas, etc.), parecería 

interesante explorar por donde pasaron los 

mayores temores de la población. De esta 

manera, se exploran las subjetividades en las 

diferentes situaciones de este contexto y de 

esta forma hacer un replanteo de las medidas 

tomadas, a efectos de mejorar y proteger a la 

población en caso de suscitarse de nuevo una 
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situación de estas características. Esto 

permitiría buscar medidas preventivas 

acordes, tanto en salud como en la regulación 

de los medios de comunicación acerca de la 

manera en que transmiten determinadas 

noticias. 

En el presente estudio se investiga 

cuáles fueron los mayores temores y el nivel 

de intensidad de éstos que surgieron en los 

pobladores de Argentina desde el inicio de la 

pandemia (OMS, 2020). Se parte de la 

hipótesis de que tanto la muerte propia como 

la del ser querido serían los temores 

predominantes, ya que, aunque la muerte 

indefectiblemente forma parte de la vida, 

adquiere una dimensión particular en el ser 

humano, en el cual genera un abanico de 

emociones de diversa intensidad cuando toma 

consciencia de su propia mortalidad, 

destacando la ansiedad, el miedo y la 

depresión. Estas emociones constituyen la 

manifestación del instinto de supervivencia 

más primario. Por lo tanto, es de esperarse 

que la pandemia de la COVID-19, percibida 

como una amenaza real a la vida, ha activado 

todos nuestros miedos existenciales (Thomas 

Sábado, 2020).  

Para alcanzar los objetivos de esta 

investigación se realizó una encuesta 

anónima y voluntaria en forma online. Se 

consideró relevante evaluar los temores, ya 

que éstos son los que pueden condicionar y 

vulnerabilizar a la población derivando en 

diferentes patologías. Si bien el miedo es una 

emoción que cumple la función de 

protegernos, también es cierto que si éste es 

excesivo puede llevarnos a la 

disfuncionalidad, a acciones no adaptativas, 

ya que nos quita la capacidad de 

discernimiento (Cia, 2007). También el 

hecho de conocer en profundidad los temores 

de la población, que ha quedado 

sensibilizada, permite tal vez una 

concientización y una reflexión en el papel de 

los medios de comunicación (teniendo en 

cuenta los miedos de la población es 

importante que esta sea regulada en la forma 

en que se va a comunicar determinadas 

noticias). 

La percepción de exageración y 

generación de miedo en la población, fueron 

en mayor medida ocasionados por la 

televisión y las redes sociales (Mejía et al., 

2020). No se han encontrado estudios sobre 

los temores en pandemia en Argentina, ya que 

se ha dado prioridad, por un lado, a las 

investigaciones referentes al cuidado de la 

salud física (contagio, etc.). Los resultados 

hallados permiten dar cuenta de por donde 

pasan los mayores temores de los argentinos 
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posibilitando de esta manera orientar a las 

políticas de salud hacia donde deben apuntar 

en el desarrollo de estrategias que generen 

tranquilidad y contención. Siempre teniendo 

en cuenta el papel clave de los medios de 

comunicación (tanto para tranquilizar como 

para alertar); siendo este un importante 

elemento de prevención primaria y 

secundaria, ante la posibilidad de que se 

disparen distintas patologías, sobre todo 

dentro del espectro de trastornos por trauma 

(DSM-5, 2013). 

 

Objetivos 

El objetivo principal es explorar los 

temores surgidos en la población argentina a 

partir de la declaración de la pandemia en 

marzo del 2020. De esta finalidad se 

desprenden objetivos específicos, tales como 

describir los temores de los argentinos según 

género, en diferentes rangos etarios, y 

comparar los resultados de los distintos 

grupos. 

     

Método 

Se realizó un estudio transversal 

descriptivo mediante la distribución online de 

encuestas (Hernández-Sampieri et al, 2010). 

El método de muestreo fue no probabilístico 

por medio de voluntarios; y el relevamiento 

se realizó mediante un formulario auto-

administrado, que se hizo circular en las redes 

sociales. Para alcanzar los objetivos 

mencionados se realizó un cuestionario con 

datos sociodemográficos (profesión, estado 

civil, edad, ciudad, país), en conjunto con un 

inventario ad hoc de diferentes temores en 

donde se responden a distintos grados de 

intensidad con una escala likert de 5 valores, 

siendo el valor más bajo para cada respuesta 

1 y el más alto 5.  

El protocolo fue distribuido entre los 

argentinos a través de las redes sociales por la 

plataforma de Google Forms. La recolección 

de datos se efectuó en el mes de mayo del 

2021, los participantes lo hicieron en forma 

anónima y voluntaria. Los datos fueron 

analizados en SPSS para Windows. 

 

Resultados 

Este estudio contó con una muestra 

incidental, compuesta por 912 argentinos, 

entre 18 y 82 años de edad, de los cuales 629 

fueron mujeres y 282 varones, representando 

el 69 % y el 31 % respectivamente. Una 

persona declaró pertenecer a otro género. Por 

otro lado, se segmentó la composición según 

otras variables: género y grupos etarios (de 18 

a 29, de 30 a 49, de 50 a 69 y de 70 años en 

adelante). Se analizaron los resultados 
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identificando los temores a los que se les 

asignaba un puntaje de 4 o 5, descartando en 

este análisis aquellos puntuados con valores 

menores (ver tablas al final del artículo). 

 

Discusión 

Esta investigación evidenció los 

distintos temores que atravesaron diferentes 

grupos de argentinos a partir de la declaración 

de la pandemia por COVID-19 y sus 

consecuentes medidas de prevención, siendo 

el confinamiento una de las principales. La 

pandemia aparece como uno de los 

principales protagonistas el miedo, pero éste, 

dependerá de la percepción subjetiva que 

cada individuo tenga de los diferentes hechos 

(Ceberio et al, 2021) Estos datos permiten 

reflexionar en profundidad sobre cuáles 

fueron las mayores preocupaciones, el modo 

de percibir este acontecimiento mundial, 

identificando así la posibilidad de vivencia 

traumática dentro de un macro contexto de 

por sí potencialmente traumatizante. 

           Entre los resultados se pudo observar 

que los tres temores predominantes en la 

población en general, fueron: que se muera un 

ser querido (62,61%) y el contagiarse de 

COVID-19 (61,84%) y contagiar a alguien 

(51,10%). Estos temores estarían asociados 

probablemente a la percepción de riesgo y el 

consecuente miedo a la muerte, tanto propia 

como de un ser querido (Cuenya et al, 2011; 

Ceberio et al, 2022; Tomás-Sábado, 2020). 

Estos autores citados coinciden en que perder 

el ambiente social primario con un 

aislamiento puede entenderse como un factor 

“anti-natural”, es decir, se formaliza como 

una amenaza impregnada de miedo, angustia, 

ansiedad e incertidumbre en muchos niveles 

de la vida de los individuos, esencialmente 

frente a la posibilidad de enfermar o que un 

familiar muera. Con respecto al miedo al 

contagio coincide con el estudio de Canales, 

& Huamán, (2020), quienes también vieron 

diferencias en relación a las variables 

sociodemográficas. 

Los dos temores que le siguen estarían 

más asociados a la impotencia de no poder 

acceder a vínculos afectivos tan primarios e 

importantes como la familia (no poder ver a 

mi familia: 48,90%) y a la imposibilidad e 

incertidumbre del futuro y poder acceder a 

concretar proyectos, estado de vital 

importancia de los seres humanos (no poder 

concretar proyectos: 44,19%). Por encima del 

30 % se encuentran a cinco temores (no 

acceder a atención médica 34,21%, al 

confinamiento 33,66 %, que la pandemia 

nunca termine 31, 25 %, no tener dinero 30,92 

% y, por último, que me internen y estar solo 
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30,26 %). Todas estas alternativas de miedos, 

muestran no solo las condiciones de 

impotencia e incertidumbre productoras de 

miedos, sino la conexión con el sentimiento 

de muerte que subyace a la situación de 

soledad en la internación, más precisamente 

en el momento de mayor debilidad necesidad 

de protección afectiva. El no tener dinero 

como imposibilidad de tener medios para 

mantenerse y mantener a la familia en tal 

situación de emergencia sanitaria, la 

incertidumbre del no saber la culminación del 

período de aislamiento y la dirección del 

futuro en donde la pandemia no se sabe 

cuándo terminará y el mismo confinamiento 

con la imposibilidad del acceso a la relación 

social y las dificultades para la atención 

médica en pos de la enfermedad.  

Este cuadro conforma los principales 

temores en la población con porcentajes 

relevantes en su significación: estados de 

temores que se entrelazan y se potencian. 

Entre los porcentajes menores, los argentinos 

presentaron escasos temores a situaciones 

cotidianas como no poder salir de casa, o a la 

imposibilidad de trabajar en casa, o no 

conseguir elementos necesarios para 

subsistir, o la discriminación, o mandar a los 

hijos a la escuela, ítems que rondaron en un 

10%, es decir no son porcentajes 

significativos.  

Dentro de la población en general, se 

pudo observar las diferencias entre varones y 

mujeres. Las mujeres expresaron un mayor 

porcentaje de temor, casi en un 70%, a 

contagiarse de COVID-19, y en segundo 

lugar en un 67% aproximado, el miedo que se 

muera un ser querido. Mientras que en los 

varones los lugares se invirtieron, aunque no 

en porcentajes tan relevantes como en las 

mujeres -la preocupación por la muerte de un 

ser querido (53,19%) y el miedo al contagio 

(46,81%)-.  Estos datos coinciden con una 

investigación que antecede a esta, acerca de 

la percepción de riesgo al contagio (Ceberio 

et al, 2021), donde se observan en los 

resultados de ambos géneros, menores 

niveles de percepción de riesgo al contagio en 

varones en comparación con las mujeres. 

Muchas de las mujeres de la muestra tienen 

hijos y posiblemente el temor al contagio en 

primer lugar sea una cuestión de 

preocupación maternal hacia sus hijos. Este 

supuesto no implica que no haya 

preocupación en los padres. En tercer lugar, 

el miedo a contagiar a alguien fue compartido 

por ambos sexos, lo que habla de una fuerte 

responsabilidad y solidaridad social y es 

coincidente con los resultados generales de la 
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muestra. En plena pandemia se comprobó la 

importancia de la noción de sistema y la 

ruptura del individualismo exitista social, 

poniendo un fuerte énfasis en la solidaridad.  

En lo que refiere a lo que menos miedo se 

tiene, cambió en ambos sexos, las mujeres a 

conseguir los elementos necesarios y los 

hombres a salir a la calle, quizá por la 

necesidad de recuperar presencialidad en 

puesto de trabajo.  

Con respecto a las diferentes franjas 

etarias se pudo observar de 30 en adelante que 

los dos miedos predominantes hacen 

referencia al contagio propio y a la muerte de 

un ser querido, congruente con los resultados 

de la población en general. En los más 

jóvenes lidera el contagiar a alguien con un 

alto porcentaje del 75% seguido de la muerte 

de un ser querido con casi un 73%, el 

concretar proyectos con casi un 68% para 

quedar relegado al 4º lugar el propio contagio. 

Se podría decir que en este ciclo evolutivo 

hay menor conciencia de la posibilidad de la 

propia muerte, lo que sería acorde a esta etapa 

y la preocupación por los seres queridos. 

Notable y congruente con los resultados (lo 

esperable) es el hecho de que “concretar 

proyectos” sea fuente de una de las 

principales preocupaciones. 

En la medida que los ciclos evolutivos 

se van elevando en edad, la preocupación por 

el propio contagio se acrecienta; estos 

temores en la etapa de 50/69 abarcan casi un 

60%, conjuntamente con “que se muera un 

ser querido”. Mientras que el hecho de 

“concretar proyectos” en la etapa de 18/29 

años ocupa un lugar relevante, congruente 

con las aspiraciones de este ciclo evolutivo, 

en la etapa de mayores de 50 años ocupa el 5º 

lugar y en mayores de 70 años se aleja más 

(6º lugar) donde ya muchos aspectos de la 

vida están completados. Es interesante 

cuando se entra en la tercera edad tercera y 

cuarta edad de 70 años y más, donde la 

preocupación por el control sobre el propio 

contagio se incrementa, como también la 

posibilidad de perder a un ser querido 

conjuntamente con el no poder ver a ver a la 

familia, sea por deceso o internación en 

soledad. Hay que recordar que en esta etapa 

se es más dependiente de los hijos (Ceberio, 

2014). También cobra importancia en 

porcentajes el aislamiento en la internación 

personal o de un familiar. Además, los 

mayores de 70 constituyen el llamado “grupo 

de riesgo” (OMS, 2020). Esto se corresponde 

con los informes iniciales de que el 

coronavirus puede ser particularmente 

peligroso para ciertos grupos de riesgo (por 
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ejemplo, ancianos, personas con 

enfermedades crónicas) (Wu & McGoogan, 

2020). Estos datos coinciden con lo que 

plantean Radusky y colaboradores (2021) que 

señala que las emociones tales como el 

miedo, se asociaron principalmente con la 

percepción de riesgo de contagio, tanto 

respecto de ellos mismos como de otros 

significativos (como familiares seres 

queridos), especialmente si pertenecían a 

grupos en riesgo. 

El no poder ver a la familia estuvo 

también entre los predominantes de 30 años 

en adelante, no sucedió lo mismo con la franja 

de 18 a 29 años, cuya atención estuvo más 

dirigida hacia la posibilidad de no poder 

concretar proyectos, como señalamos 

anteriormente. Tal vez estos porcentajes 

pueden tener que ver con la etapa de la vida 

universitaria, elección de carrera y/o trabajo 

acorde a la crisis vital de esta etapa. En 

referencia a éste último Alomo y otros (2020) 

encontró en argentinos este temor en la franja 

etaria de 55 a 59 años; el 70% de los sujetos 

manifestó temor a contagiar a su grupo 

familiar, observándose que el índice de temor 

al contagio fue mayor en los sujetos de menor 

edad, con una correlación inversa entre el 

temor al contagio de familiares y la edad de 

los participantes. 

  También se coincide con Canales y 

Huamán (2020) que concluyeron que, durante 

esta pandemia, el grado de ansiedad ante la 

muerte era de tendencia alta, existiendo 

factores sociodemográficos relacionados. 

Taylor y col. (2020) desarrollaron y validaron 

recientemente las escalas de estrés COVID 

(CSS) e identificaron cinco factores de estrés 

y síntomas de ansiedad relacionados con el 

coronavirus en dos muestras grandes en 

Canadá y los Estados Unidos: (1) miedo y 

peligro de contaminación, (2) miedo las 

consecuencias económicas, (3) xenofobia, (4) 

verificación compulsiva y búsqueda de 

garantías y (5) síntomas de estrés traumático 

sobre COVID-19. 

 Si bien estos estudios proporcionan una 

visión general inicial, de los diferentes temas 

relacionados con el miedo y los 

comportamientos conexos con la ansiedad 

por la pandemia de COVID19, no dieron una 

indicación de la relativa prevalencia de estos 

diferentes temas de miedo por los que las 

personas se preocupan. Otros autores 

destacan la presencia de ansiedad y miedo 

ante la muerte en contexto del COVID-19 

(Tomás-Sábado, 2020), Desde esta 

perspectiva, la pandemia de la COVID-19, 

percibida como una amenaza real a la vida, ha 

activado todos nuestros miedos existenciales.  
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Conclusiones 

  Si se toma en cuenta que esta situación 

pandémica junto a las medidas preventivas, 

ha sido un macro evento de por sí traumático, 

en donde se dan distintas situaciones muy 

complejas, realmente se espera el surgimiento 

del TEPT en distintos grupos. Este estudio 

permite tomar ventaja al informarnos sobre 

los temores vivenciados por los argentinos en 

aquel periodo, ya que de esta forma se puede 

ver que grupos se han percibido como más 

vulnerables, por lo que a ellos habría que 

apuntar al pensar en realizar prevención 

primaria y secundaria. Por otra parte, como 

era de esperarse, el temor a la muerte propia 

y la de un ser querido se hizo presente, 

coincidiendo con numerosos escritos que 

hacen alusión a este tema (la muerte como 

miedo ancestral).  

Como regla general, el miedo a la 

muerte es menos agudo entre los adultos 

mayores que entre los adultos de edad media. 

La longitud de la vida hace a la idea de la 

finitud. En los procesos relacionados al duelo 

y sus efectos intervienen: la etapa de 

desarrollo individual-familiar, el medio 

ambiente, la experiencia de vida y las 

actitudes de los familiares; puesto que el 

duelo es la vivencia “penosa y dolorosa” que 

causa todo lo que ofende a nuestro impulso 

vital (Durán, 1991). Pero, además, hay toda 

una serie de creencias desfavorables o 

negativas sobre la muerte y esto acrecienta el 

temor, el dolor y la angustia del proceso 

(Espinosa Salcido. 1992).  

Se pudo observar en todos los grupos 

una gran responsabilidad social (temor a 

contagiar), lo que deja como precedente la 

confianza que se puede tener en la sociedad 

en lo que refiere al respeto de las medidas 

sanitarias. No obstante, con estos datos que 

arrojó este estudio, habría que tener en cuenta 

todo lo que tiene que ver con el vínculo 

familiar (temor a no ver a los seres queridos), 

y re considerar esto a la hora de repensar estas 

medidas. 

Retomando con el riesgo exponencial 

de una importante prevalencia de TEPT 

mencionado en este trabajo, estos datos 

permiten explorar la vulnerabilidad de la 

población y orientar a las políticas de salud en 

la toma de medidas que directa e 

indirectamente servirían como 

amortiguadores para los síntomas de dicho 

trastorno (por ejemplo: talleres de 

mindfulness, promoción de la importancia de 

la actividad física, el yoga, psicoeducación, 

etc., tanto en instituciones escolares como 

universitarias, y/o en determinados lugares de 

trabajo (hospitales), para evitar los síntomas 
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disociativos, y la desregulación emocional 

(APA, 2013). 

 También sería importante la 

participación activa de los medios de 

comunicación, que al conocer por donde 

surge la sensibilidad de la población, puede 

poner en consideración el tener ciertos 

cuidados en la transmisión de la información, 

ya que se disparan mecanismos de alerta que 

en exceso suprimen el sistema inmune, 

siendo esto poco oportuno para las 

circunstancias que hay que seguir afrontando. 

Esto es relevante, ya que como se mencionó, 

una vez más se expone a la población a 

imágenes sin ningún tipo de filtro. 
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   Tabla 6: 50 A 69 (382) 
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