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Relación entre intolerancia a la incertidumbre y ansiedad en adultos 

jóvenes 
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Universidad de Lima

Resumen: La ansiedad y la intolerancia a la incertidumbre son 
fenómenos psicológicos que han ido en aumento durante los últimos 

años. El incremento de estos problemas de salud mental está 

relacionado con la pandemia del COVID-19 y las medidas que se 
implementaron para frenar su propagación. De esta forma, se 

establece que la prevalencia de estos fenómenos puede ser 

perjudicial; sobre todo, en la población de adultos jóvenes. El 

objetivo de esta investigación es identificar la relación entre 

intolerancia a la incertidumbre y ansiedad en adultos jóvenes. Con 

la finalidad de cumplir este propósito, se realizó una revisión a 
través de las bases de datos de Scopus, Pubmed y APA Psycnet.  Se 

seleccionaron 10 artículos, entre los años 2017 y 2024, los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 
correspondientes y contaban con un diseño correlacional. Los 

principales resultados establecieron que la intolerancia a la 

incertidumbre tiene una relación significativa y positiva con la 
ansiedad. Se concluye que, las variables estudiadas se ven 

influenciadas por otras variables internas o externas. 

Palabras clave: ansiedad; intolerancia a la incertidumbre; adultos 

jóvenes. 

Abstract: Anxiety and intolerance of uncertainty are psychological 
phenomena that have been increasing in recent years. The increase 

in these mental health problems is related to the COVID-19 

pandemic and the measures that were implemented to stop its 
spread. In this way, it is established that the prevalence of these 

phenomena can be harmful; especially in the young adult 

population. The objective of this study is to identify the relationship 

between intolerance of uncertainty and anxiety in young adults. In 

order to fulfill this purpose, a review was carried out through the 

Scopus, Pubmed and APA Psycnet databases. 10 articles were 
selected, between the years 2017 and 2024, which met the 

corresponding inclusion and exclusion criteria and had a 

correlational design. The main previous results are that intolerance 
of uncertainty has a significant and positive relationship with 

anxiety. 

Keywords: anxiety, intolerance of uncertainty, young adults

Introducción

Una de las mayores problemáticas de salud mental 

es la ansiedad. Se estima que a nivel mundial más de 

301 millones de personas padecen de un trastorno de 

ansiedad (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 2023). De esta manera, se ha observado un 

incremento en los niveles de ansiedad, 

particularmente en la generación de jóvenes adultos. 

Se determina que el 42% de universitarios a nivel 

global reportan tener problemas relacionados con la 

ansiedad, manifestándose alrededor de los 21.3 

años, precisamente en el periodo de adultos 

emergentes que abarca las edades de 17 a 25 años 

(Panchyshyn et al., 2023; Voss et al., 2023). 

En el Perú, se han diagnosticado 

aproximadamente 433 mil personas adultas con 

ansiedad (Ministerio de Salud [MINSA], 2023). 

Además, es el problema de salud mental con mayor 

incidencia en la población peruana, con un 

porcentaje de 28.81% (El Peruano, 2022). Cabe 

agregar que, la prevalencia de la ansiedad en 

mujeres jóvenes entre 17 a 25 años, es mayor 

respecto a otras poblaciones (MINSA, 2023). 

A nivel contextual, sucesos como la 

pandemia por COVID-19 y factores psicosociales; 

tales como: pobreza, desempleo, anomia social; 

entre otros, provocaron un aumento del 28.81% al 

30% y 40% de trastornos de ansiedad en adultos 

jóvenes (El Peruano, 2022; Secretaria Nacional de la 

Juventud [SENAJU], 2023).  Por lo mencionado, en 

el contexto social, las personas viven los efectos de 

la pandemia, debido a que, tras estos 

acontecimientos, los problemas sociales 

aumentaron, como la pobreza que alcanzó un 

porcentaje de 33.7% en la población 

latinoamericana, además aumentó la tasa de 

desempleo en jóvenes y adultos (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2021). Por consecuencia, los problemas 

sociales incrementaron la incertidumbre en las 

personas, ante un contexto poco claro e incierto (Del 

Valle et al., 2020). 

De acuerdo con el ámbito político, se 

encontró que la situación actual, marcada por la 

desconfianza en el gobierno, ha provocado una 

mayor incertidumbre en las personas al considerar 

las posibles eventualidades a largo plazo. Sumado a 

la inestabilidad de la gestión vigente, genera un 

escenario de incertidumbre que afecta a nivel social 

y económico (Alarco & Bíkut, 2023). De tal manera, 

este panorama de crisis genera malestar en la 

población, provocando ansiedad y preocupación 

ante el desconocimiento del futuro al que se enfrenta 

el país (Espinoza, 2023).  

Además, en el contexto económico, Perú se 

encuentra en una recesión económica (Noceda, 

2023), estas situaciones conducen a una 

incertidumbre financiera y, posteriormente, se 

intensifican el estrés y la preocupación, llegando a 

niveles que pueden afectar el bienestar emocional y 

el rendimiento de una persona (Kwan & Alegre, 

2023). De esta manera, puede llevar a las personas a 

desarrollar un entorno de incertidumbre (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2021), ello sumado a la 

mailto:xxxxxxxxx@aloe.ulima.edu.pe1
mailto:xxxxxxxxx@aloe.ulima.edu.pe1
mailto:xxxxxxxxx@aloe.ulima.edu.pe2
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preocupación hacia la pérdida de estabilidad que 

podrían tener en un futuro (Kwan & Alegre, 2023). 

Ante todos los problemas, tanto sociales, 

económicos y políticos, en el ámbito legal, se 

establece la Ley de Salud Mental N°30947 (2019), 

la cual garantiza que las personas tengan acceso a 

los diferentes beneficios que ofrece el estado en 

relación con la salud mental, tanto a nivel de 

prevención como tratamiento. Además, el gobierno 

del Perú estableció un programa de salud mental 

para el año 2020-2021, para reducir afecciones 

mentales relacionadas con el COVID-19, entre ellos, 

se destacó los problemas de miedo e incertidumbre 

hacia el futuro, considerando estas variables como 

causantes de padecimientos de ansiedad o estrés 

(MINSA, 2020). 

Adicionalmente, en el contexto 

tecnológico, en los últimos años, se han desarrollado 

estrategias digitales para el abordaje de los 

tratamientos psicológicos, especialmente para los 

síntomas de ansiedad en adultos jóvenes. Entre los 

cuales se destaca que el modelo cognitivo-

conductual, es el que posee mayor evidencia 

empírica (Chandrashekar, 2018).   Debido a esto, se 

han realizado modelos de tratamiento que integran 

la terapia cognitivo conductual con aplicaciones 

móviles, entre ellas, se destaca la aplicación Pacífica 

que incluye ejercicios de mindfulness, meditación y 

reestructuración cognitiva (Celleri & Garay, 2021). 

Ante este escenario incierto, surge la 

intolerancia a la incertidumbre, la cual se concibe 

como una reacción psicológica, debido a la 

predisposición de percibir situaciones con poca 

certeza, como amenazantes. Esta percepción puede 

desencadenar respuestas intensas o evitativas con la 

finalidad de calmar la incertidumbre. De esta forma, 

supone un riesgo de salud mental, debido a que 

puede aumentar la realización de conductas de 

riesgo con la finalidad de regular emocionalmente el 

malestar, de percibir situaciones indefinidas o con 

poca claridad (Momeñe et al., 2022). 

Este contexto de intolerancia a la 

incertidumbre puede provocar un aumento en 

síntomas relacionados con problemas de salud 

mental, como es el caso de la ansiedad, la cual 

constituye una de las afecciones psicológicas con 

mayor prevalencia en la población, al manifestarse a 

lo largo de la vida de las personas. Cabe resaltar que 

la ansiedad es uno de los problemas psicológicos 

más reportados en los servicios de salud mental 

(Bear et al., 2020). 

Entre las causas que provocan estos 

fenómenos se debe mencionar que a nivel macro, 

ante la propagación de la COVID-19, se realizaron 

una serie de medidas que promovieron el 

aislamiento social. No obstante, estas acciones 

ocasionaron una disminución en la tasa de empleo, 

lo cual comprometió la situación económica de las 

personas (Fernández, 2021). La constante 

exposición a eventos adversos y el periodo de 

confinamiento prolongado provocó un aumento en 

el desarrollo de síntomas de ansiedad ante la 

constante incertidumbre (Mendoza et al., 2022). De 

esta manera, ocasionó un aumento de un 25% en la 

prevalencia de síntomas relacionados con la 

ansiedad (Organización Panamericana De La Salud 

[OPS], 2022). Este porcentaje representa un 

incremento de 76,2 millones frente a los casos 

reportados de síntomas relacionados con la ansiedad 

en la población mundial (Santomauro et al., 2021). 

Por otro lado, a nivel individual, los 

recursos internos de las personas tienen un rol causal 

fundamental en la manifestación de síntomas 

vinculados con la ansiedad, puesto que los procesos 

de evaluación y reevaluación cognitiva permiten que 

una persona examine los recursos con lo que cuenta 

o no para poder afrontar una situación determinada. 

Por lo cual, el procesamiento de la información 

percibida como amenazante puede afectar los 

niveles de ansiedad de las personas (Kuaik & De la 

Iglesia, 2019). 

De esta forma, de no intervenir en la 

problemática planteada, se establece como 

consecuencias a nivel individual la intolerancia a la 

incertidumbre se relaciona con la aparición de otros 

trastornos mentales, como el estrés postraumático, 

depresión, ansiedad social, rumiación, psicosis, 

comportamientos obsesivos compulsivos; entre 

otros (Sadeh & Bredemeier, 2021). Asimismo, la 

intolerancia a la incertidumbre está relacionada con 

el aumento de sintomatología ansiosa; sobre todo en 

personas que tienen dificultades con el manejo de la 

ansiedad (Gu et al., 2020). En este sentido, la 

ansiedad presenta respuestas físicas en el cuerpo 

humano como la sudoración excesiva, taquicardia, 

dificultades en la respiración, tensión muscular, 

problemas gastrointestinales; así como; respuestas 

cognitivas relacionadas con un temor constante a la 

muerte, nerviosísimo e incapacidad de relajación 

(Coelho et al., 2022). Asimismo, puede generar 

comorbilidad relacionada con otras afecciones 

psicológicas, como insomnio, regulación emocional 

y trastornos del estado de ánimo (Baños et al., 2022). 

Por su parte, a nivel macro, se establece que 

una alta prevalencia de síntomas relacionados a la 

ansiedad se vincula con el desarrollo de depresión, 

lo cual se asocia a un mayor riesgo de muerte por 

suicidio. De tal manera, la comorbilidad de esta 

sintomatología tiene un riesgo fundamental con el 

desarrollo de intentos suicidas posteriores, lo cual 

supone una problemática de salud pública (Baños, 

2022). En Perú, el Sistema Informático Nacional de 

Defunciones (SINADEF) ha registrado 2579 

suicidios a lo largo del 2017-2021. Los adultos 

jóvenes representan el 25,9%. En este sentido, el 

estado pretende salvaguardar el bienestar 

psicológico con el Programa Presupuestal “Control 

y Prevención en Salud Mental”, específicamente en 

el 2023 se tiene estimado S/ 483 millones para 

reforzar centros y unidades de salud mental, un 
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incremento del 28% en comparación a años pasados 

(Contreras-Cordova et al., 2022; Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

[MCLCP], 2022). 

La intolerancia a la incertidumbre es una 

exteriorización de pensamientos que direcciona y 

filtra datos del entorno. De tal manera que, las 

preocupaciones son elaboraciones cognitivas ante la 

posibilidad de un suceso desfavorable, esto afecta 

las habilidades resolutivas y propósito de vida de las 

personas (Escobar-Cayo et al., 2023). 

En este aspecto, la propuesta teórica de 

Dugas sobre la intolerancia a la incertidumbre, 

desde el enfoque cognitivo conductual, explica que 

las personas que presentan una alta intolerancia a la 

incertidumbre evidencian un sesgo negativo ante 

hechos inexactos. Es así como los estímulos 

neutrales pueden ser comprendidos como inseguros 

y, por ende, negativos, de modo que pueden 

provocar ansiedad (Bijsterbosch et al., 2020). 

Por su parte, la ansiedad es una reacción 

emocional derivada de un análisis cognitivo en una 

situación específica con el propósito de tener los 

recursos necesarios para afrontarla. En este sentido, 

su función es adaptativa, debido a que tiene el 

propósito de anticiparse a situaciones estresantes o 

complejas. Sin embargo, en muchas ocasiones esta 

respuesta puede ser desproporcionada en referencia 

a la percepción de amenaza que se tenga de una 

situación particular, al darle un significado erróneo 

de peligro. Esta percepción influye directamente en 

la resolución adecuada del conflicto y en la 

adaptación del sujeto a circunstancias que son 

adversas (Kuaik & De la Iglesia, 2019). 

Ante esta problemática, se han desarrollado 

distintos enfoques para el tratamiento de la ansiedad, 

donde se destaca el enfoque cognitivo conductual, 

puesto que,  se puede trabajar la ansiedad con la 

técnica de reestructuración cognitiva, al identificar 

los niveles de angustia para modificar creencias y 

conductas desadaptativas con el propósito de reducir 

o eliminar la sintomatología, permitiendo así la 

incorporación de funciones psicológicas que 

faciliten su desenvolvimiento en la sociedad (Li et 

al., 2020a). 

En función de ello, la intolerancia a la 

incertidumbre es considerada como un sesgo 

interpretativo desadaptativo, esto provocaría que las 

personas con sintomatología ansiosa tengan una 

inclinación a resaltar aspectos negativos al 

enfrentarse a un estímulo neutro (Nagel et al., 2023). 

De tal manera, la intolerancia a la incertidumbre 

puede generar la prevalencia de afecciones 

relacionadas con la salud mental, como es el 

trastorno de ansiedad generalizada (Gevers-

Montoro et al., 2023). En un estudio elaborado por 

Chen et al. (2018), quienes tuvieron como objetivo 

calcular el efecto de la intolerancia a la 

incertidumbre [IU] e incertidumbre en la ansiedad, 

se tuvo una muestra de 88 personas, cuyas edades 

oscilaban los 17-32 años (M=23,53). Los resultados 

obtenidos demuestran que cuando una persona se 

encuentra bajo amenazas externas, la incertidumbre 

provoca un aumento en el miedo. Por ende, se 

concluyó que la IU influye en la sintomatología 

relacionada con la ansiedad.  

De acuerdo con lo previamente expuesto, 

se busca responder a la pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre la intolerancia a la incertidumbre y 

ansiedad en adultos jóvenes? Por tal motivo, el 

objetivo del estudio es identificar la relación entre la 

intolerancia a la incertidumbre y ansiedad en adultos 

jóvenes. 

Material y Método 

Criterios de inclusión y exclusión 

En la presente investigación se consideraron los 

estudios que cumplieron con los siguientes criterios 

de inclusión: a) Artículos de investigación científica, 

en específico de tipo cuantitativo, que utilizaron un 

diseño correlacional. b) Estudios que relacionaron 

las variables: Intolerancia a la incertidumbre y 

ansiedad, c) adultos jóvenes. d) Estudios en idioma 

inglés y castellano. e) Estudios realizados con siete 

años de antigüedad (2017-2024), con el fin de 

recolectar información actualizada. f) Estudios que 

especifiquen los instrumentos de evaluación de las 

variables: Intolerancia a la incertidumbre y 

ansiedad, que garanticen la validez y confiabilidad 

de los resultados. g) Estudios publicados en revistas 

científicas de psicología. h) Estudios publicados en 

las siguientes fuentes: Scopus, PubMed y Apa 

Psycnet. 

Por otro lado, los criterios de exclusión que 

se consideraron son: a) Revisiones sistemáticas o 

metaanálisis; artículos con enfoque cualitativo, tesis 

y libros. b) Artículos que no cuentan con acceso 

completo. c) Artículos que no relacionaban las 

variables de ansiedad e intolerancia a la 

incertidumbre.  d) Artículos que no cumplían con el 

rango de edad establecido. e) Artículos que no 

cumplen con un diseño correlacional. f) Artículos 

que no tenían relevancia con las variables 

examinadas. 

Estrategia de búsqueda 

La indagación se llevó a cabo entre enero y febrero 

del 2024, utilizando las plataformas Scopus, 

Pubmed y APA Psycnet. Se seleccionaron las 

palabras claves en español e inglés con el objetivo 

de emplear el APA Thesaurus, se obtuvieron los 

siguientes términos para el inicio de la búsqueda: 

Anxiety/ansiedad e intolerance of 

uncertainty/intolerancia a la incertidumbre. De igual 

manera, se descartaron los términos que no 

abarcaban a la población objetivo: children/niños, 

child/kid/niño, infant/infante, scholar/escolares, 

seniors/elderly/adulto mayor. Continuando, se 
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agregaron los operadores booleanos de la siguiente 

manera: Article title, Abstract, Keywords 

(("Anxiety" OR "ansiedad") AND ("intolerance of 

uncertainty" OR "intolerancia a la incertidumbre") 

AND NOT ("children" OR “niños” OR "child" OR 

"kid" OR “niño” OR"infant" OR “infante” OR 

"scholar" OR “escolares” OR "seniors" OR 

"elderly" OR “adulto mayor”)). Por último, se 

limitaron los resultados de investigación a aquellos 

que pertenecieran a la subárea de psicología. 

Asimismo, se aplicaron las orientaciones 

propuestas de la guía PRISMA durante la revisión 

(Page et al., 2021). De esta forma, se obtuvieron 847 

estudios, los cuales permitieron seleccionar los 10 

artículos correspondientes de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de inclusión y exclusión 

(ver figura 1).

 

Figura 1 

Diagrama de flujo.

   
 

Registros realizados en Scopus, 

Pubmed y Apa psycnet.  

 

(n=847) 

Artículos seleccionados 

por su elegibilidad 

(n=24) 

Artículos excluidos según (n=823):  
 
Revisión sistemática o metaanálisis (n=19) 
No contar con el texto completo (n=535) 
Artículos irrelevantes (n=262) 
Libros (n=4) 
Tesis (n=0) 
Estudios cualitativos (n=3) 

Artículos seleccionados  

(n=10) 

Artículos excluidos según (n=14):  
 
Por diseño de estudio (n=4) 
Por rango de edad (n=6) 
No evalúa relación entre ansiedad e 

intolerancia a la incertidumbre (n=4) 
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Resultados

La selección de información de los diez artículos se presenta de la siguiente manera. En las tablas 1 y 2 se refleja 

la información más resaltante de cada estudio, señalando características como el objetivo, país de origen, 

particularidades de los participantes, instrumentos de evaluación para la ansiedad e intolerancia a la incertidumbre; 

por último, se detalla la relación encontrada entre las variables estudiadas.  

Tabla 1  

Datos de artículos seleccionados. 

Autor(es) Año Título País Muestra y 

Edad 
Diseño del 

estudio 

Baerg & 

Bruchmann 

2022 COVID-19 information overload: 

Intolerance of uncertainty moderates 

the 

relationship between frequency of 

internet searching and fear of 

COVID-19. 

 

United 

States 

317 estudiantes 

universitarios 

M= 19.37 

SD= 2.32 

Correlacional 

Transversal 

Çarıkçı-

Özgül & Işık  

2024 Exploring adult attachment and 

anxiety: the role of intolerance of 

uncertainty and social support. 

Turquía 880 estudiantes 

universitarios 

Rango de edad: 

18-25 años 

Correlacional 

Fu et al.  2023 The Effect of Intolerance of 

Uncertainty on State Anxiety in the 

Regular Epidemic Prevention and 

Control Phase in the Context of 

Informatization: A Moderated Chain 

Mediation Model. 

China 992 personas 
Rango: 17-63 

años 

M= 25.67 

SD= 6.22 

Correlacional 

Huang et al.  2023 Intolerance of uncertainty and 

anxiety among college students 

during the re-emergence of COVID-

19: Mediation effects of cognitive 

emotion regulation and moderation 

effects of family function. 

China 86,767 

estudiantes 

universitarios 

M= 20.11  

SD= 1.56 

Correlacional 

Huntley et 

al. 

2022 Testing times: the association of 

intolerance of uncertainty and 

metacognitive beliefs to test anxiety 

in college students. 

United 

Kingdom 

675 estudiantes 

universitarios 

M= 21.03 

SD= 3.11 

Correlacional 

Transversal 

Li et al.  2023 Fear of Uncertainty Makes You More 

Anxious? Effect of Intolerance of 

Uncertainty on College Students’ 

Social Anxiety: A Moderated 

Mediation Model. 

China 533 estudiantes 

universitarios 

Rango de edad: 

18-23 

M= 19.49  

SD= 1.07 

Correlacional 

Nekić & 

Mamić  

2019 Intolerance of uncertainty and 

mindfulness as determinants of 

anxiety and depression in female 

students. 

Croacia 282 estudiantes 

universitarias 

Rango de edad: 

18-32 

M= 21 

SD= 2.01 

Descriptivo 

correlacional 

 

 

 

(continua) 
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Autor(es) Año Título País Muestra y 

Edad 
Diseño del 

estudio 

O’Bryan & 

McLeish. 

2017 An Examination of the Indirect Effect 

of Intolerance of Uncertainty on 

Health Anxiety Through Anxiety 

Sensitivity Physical Concerns. 

United 

States 

625 estudiantes 

universitarios 

Rango de edad: 

18-38 

M= 19.6 

SD= 1.84 

Correlacional 

Panchyshyn 

et al. 

2023 Sensory sensitivity, intolerance of 

uncertainty and sex differences 

predicting anxiety in emerging 

adults. 

Canadá  284 estudiantes 

universitarios 

Rango de edad: 

17-26 años 

Correlacional 

 

Şentürk & 

Bakir 

2021 The Relationship between 

Intolerance of Uncertainty and the 

Depression, Anxiety and Stress 

Levels of Nursing Students during 

the Covid-19 Outbreak. 

Turquía 506 estudiantes 

universitarios 

Rango de edad: 

18-22 años 

Correlacional 

Transversal 

Nota: M= media; SD= desviación estándar  

 

Tabla 2  

Análisis de artículos seleccionados. 

Autor(es) Objetivo Variables 

Adicionales 

Instrumentos 

aplicados 

Validez y 

Confiabilidad 

Relación entre 

las variables 

Baerg & 

Bruchmann 

Examinar la 

relación entre la 

IU, ansiedad por 

la salud, FCV-19 

y frecuencia de 

búsquedas de 

información de 

salud vinculada 

con COVID-19. 

Miedo a la 

COVID-19 

(FCV-19) 

Intolerance of 

Uncertainty Scale 

(IUS-12) 

Short Health 

Anxiety Inventory 

(SHAI) 

Ficha 

sociodemográfica 

(frecuencia de 

búsqueda 

COVID-19) 

 

IUS-12: α = 

0.90 

SHAI:  α = 0.85 

FCV-19:  α = 

0.89 

La intolerancia 

a la 

incertidumbre 

tiene una 

relación 

significativa 

con la ansiedad 

por la salud. 

 

Çarıkçı-

Özgül, & 

Işık  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender el 

papel de la IU y 

el apoyo social 

percibido con 

respecto al apego 

inseguro 

(evitativo y 

ansioso) y la 

ansiedad. 

 

Apoyo social 

percibido  

Apego inseguro 

(evitativo y 

ansioso) 

Intolerance of 

Uncertainty 

Scale-Short Form 

(IUS-12) 

Multidimensional 

Scale of Perceived 

Social Support 

(MSPSS) 

The Experiences 

in Close 

Relationship 

Scale (ECR) 

The State-Trait 

Anxiety 

Inventory-Trait 

Anxiety (STAI 

TX – 2) 

IUS-12: No 

MSPSS: No 

ECR: No 

STAI TX-2: No 

Se presenta una 

correlación 

positiva entre la 

intolerancia a la 

incertidumbre y 

ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Autor(es) Objetivo Variables 

Adicionales 

Instrumentos 

aplicados 

Validez y 

Confiabilidad 

Relación entre 

las variables 

Fu et al.  Encontrar el 

papel mediador 

de la sobrecarga 

de información y 

rumiación, así 

como, el nivel de 

moderación de la 

autocompasión 

en la relación 

entre la ansiedad 

e intolerancia a la 

incertidumbre. 

Sobrecarga de 

información 

Rumiación 

Autocompasión 

The Intolerance of 

Uncertainty Scale 

(IUS-12) 

State Anxiety 

Inventory (SAI) 

Information 

Overload Scale  

Rumination Scale 

Self- Compassion 

Scale (SCS) 

IUS-12:  α = 

0.87 

SAI:  α = 0.94 

Information 

Overload Scale:  

α = 0.84 

Rumination 

Scale: α = 0.95 

SCS:  α = 0.71 

La intolerancia 

a la 

incertidumbre 

predice 

significativa y 

positivamente 

el estado de 

ansiedad. 

Huang et al.  Investigar los 

mecanismos 

subyacentes a la 

relación entre la 

IU y la ansiedad. 

Regulación 

Emoción 

Cognitiva 

(CER) 

Función 

familiar 

The Intolerance of 

Uncertainty Scale 

(IUS) 

The Cognitive 

Emotion 

Regulation 

Questionnaire 

(CERQ) 

General Anxiety 

Disorder-7 

(GAD-7) 

Family APGAR 

IUS-12:  α = 

0.90 

CERQ:  

putting into 

perspective: α = 

0.76, 

catastrophizing: 

α = 0.92 

GAD-7: α = 

0.94 

APGAR:  α = 

0.91  

La intolerancia 

a la 

incertidumbre 

influye 

positivamente 

en la ansiedad. 

Huntley et 

al. 

Probar el 

impacto de la 

intolerancia a la 

incertidumbre y 

creencias 

metacognitivas 

sobre la ansiedad 

relacionada con 

los exámenes en 

adultos jóvenes. 

Creencias 

metacognitivas 

Test Anxiety 

Inventory (TAI; 

41) 

Intolerance of 

Uncertainty 

Scale-12 (IUS-12) 

Metacognitions 

Questionnaire-30 

(MCQ-30) 

TAI: α = .93 

IUS-12: α = .90 

MCQ-30:  α = 

No 

La intolerancia 

a la 

incertidumbre y 

la ansiedad por 

exámenes 

tienen una 

correlación 

significativa y 

positiva.  

Li et al. Las relaciones 

entre la 

intolerancia a la 

incertidumbre, la 

ansiedad social, 

la rumia y el 

estilo explicativo 

pesimista en 

estudiantes 

universitarios. 

Rumiación  

Estilo 

explicativo 

pesimista (PES) 

The Intolerance of 

Uncertainty Scale 

(IUS) 

Ruminative 

Responses Scale 

(RRS) 

The Attributional 

Style 

Questionnaire 

(ASQ)  

Self-rating social 

anxiety scale  

IUS-11: α = 

0.85 

RRS: α = 0.90 

ASQ: α = 0.79 

Self-rating 

social anxiety 

scale: α = 0.94 

La intolerancia 

a la 

incertidumbre 

predice 

directamente la 

ansiedad social. 

Nekić & 

Mamić 

Determinar la 

contribución de 

la IU y la 

atención plena en 

la sintomatología 

depresiva y 

ansiosa. 

Mindfulness 

Depresión 

 

Intolerance of 

Uncertainty Scale 

(IUS-11) 

Mindful Attention 

Awareness Scale 

(MAAS) 

Depression, 

Anxiety and 

Stress Scale 

(DASS-21) 

IUS-11: α = 

0.91 

MAAS: α = 

0.85 

DASS-21: 

Anxiety: α = 

0.84 

Depression: α = 

0.89 

Asociación 

positiva entre la 

intolerancia a la 

incertidumbre y 

la ansiedad. 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Autor(es) Objetivo Variables 

Adicionales 

Instrumentos 

aplicados 

Validez y 

Confiabilidad 

Relación entre 

las variables 

O’Bryan & 

McLeish 

Examinar la 

influencia de la 

IU en la ansiedad 

por la salud por 

medio de la 

sensibilidad a la 

ansiedad. 

Sensibilidad a 

la ansiedad 

Afecto negativo 

Efecto del 

género 

  

Positive and 

Negative Affect 

Schedule 

(PANAS) 

Intolerance of 

Uncertainty Scale, 

Short Form (IUS-

12) 

Anxiety 

Sensitivity Index-

3 (ASI-3) 

Short Health 

Anxiety Inventory 

(SHAI) 

PANAS: α= 

0.87 

IUS-12: α= 0.90 

ASI-3: α= No 

SHAI: α= 0.86 

  

La intolerancia 

a la 

incertidumbre 

tiene una 

relación positiva 

y significativa 

con la ansiedad 

por salud. 

Panchyshyn 

et al. 

 

Examinar los 

efectos de la 

intolerancia a la 

incertidumbre y 

la sensibilidad 

sensorial sobre la 

ansiedad 

autoinformada.  

Sensibilidad 

Sensorial (SS) 

Intolerance of 

Uncertainty 

Scale-12 (IUS-12) 

Beck Anxiety 

Inventory (BAI) 

Adolescent/adult 

sensory profile 

(AASP) 

IUS-12: α=0.90 

BAI: α=0.93 

AASP: α=0.73 

La ansiedad e 

intolerancia a la 

incertidumbre 

presentan una 

correlación 

moderada a 

grande, además, 

se destaca una 

mayor relación 

en el sexo 

femenino. 

Şentürk & 

Bakir 

Determinar la 

relación entre la 

intolerancia a la 

incertidumbre y 

sus niveles de 

depresión, 

ansiedad y estrés 

durante el brote 

de COVID-19. 

Depresión 

Estrés 

Intolerance of 

Uncertainty 

Scale-12 (IUS-12) 

Depression, 

Anxiety and 

Stress Scale 

(DASS-21) 

IUS-12: α=0.84 

DASS-21: 

α=0.83 

Asociación 

débil y positiva 

entre ansiedad e 

intolerancia a la 

incertidumbre. 

Nota: α= Alfa de Cronbach

Analizando con mayor meticulosidad los 

diez artículos seleccionados, se destacan las 

siguientes características. 

Los artículos se encuentran publicados 

entre los años 2017 y 2024. Han sido redactados en 

inglés. En relación con el enfoque teórico de los 

artículos estudiados, están abordados desde el 

modelo cognitivo conductual. Todos los artículos a 

excepción del estudio de Çarıkçı-Özgül & Işık 

(2024) especifican la fiabilidad y/o validez del 

instrumento aplicado para medir las variables 

estudiadas (ver tabla 2). 

Para el análisis de la intolerancia a la 

incertidumbre, los artículos seleccionados utilizan el 

instrumento IUS. Esta prueba fue desarrollada por 

Freeston et al. (1994) en su versión original de 27 

ítems; asimismo, usaron las versiones de 12 y 11 

ítems. Por otro lado, para la medición de la ansiedad, 

se halló una mayor variación. En los artículos de 

O’Bryan & McLeish (2017) y Baerg & Bruchmann 

(2022) usaron en común SHAI, como también se 

destaca que en Nekić & Mamić (2019) y Şentürk & 

Bakir (2021) aplicaron el DASS-21 que mide tanto 

ansiedad como depresión y estrés.  

Con base en lo mencionado, se describirán 

los principales resultados de los diez estudios 

seleccionados.  

En primer lugar, el estudio de Baerg & 

Bruchmann (2022) tuvo como propósito examinar la 

relación entre la intolerancia a la incertidumbre, 

ansiedad por la salud, FCV-19 y frecuencia de 

búsquedas de información de salud vinculada con 

COVID-19. Los participantes fueron 317 

estudiantes de universidades privadas del oeste de 

los Estados Unidos de América, cuya edad promedio 

fue 19.37 años. Los resultados determinaron que un 

mayor nivel de intolerancia a la incertidumbre 

aumenta la ansiedad por la salud y comportamientos 

de distanciamiento social en respuesta como 

regulador emocional. Además, se examinó que la 

variable de intolerancia a la incertidumbre actúa 

como moderadora en la búsqueda de información 

sobre COVID-19 en Internet.  
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En segundo lugar, el artículo de Çarıkçı-

Özgül & Işık (2024), busco comprender el papel de 

la IU y el apoyo social percibido con respecto al 

apego inseguro (evitativo y ansioso) y la ansiedad. 

Los participantes fueron 880 universitarios de 

Turquía con un intervalo de edad de 18-25 años. En 

los resultados, se obtuvo que la ansiedad e IU tienen 

una correlación positiva y significativa. Asimismo, 

se resalta que las variables de apego ansioso y rasgos 

de ansiedad son mediadas por la variable de 

intolerancia a la incertidumbre, pero esta misma no 

media la ansiedad y el apego evitativo. Por otro lado, 

el apoyo social percibido, tanto de pareja como 

familia, es una variable mediadora en la relación de 

ansiedad y apego evitativo, como también en el 

apego ansioso y ansiedad. 

En lo que respecta al tercer artículo, de 

autoría de Fu et al. (2024), se planteó encontrar el 

papel mediador de la sobrecarga de información y 

rumiación, así como, el nivel de moderación de la 

autocompasión en la relación entre ansiedad e 

intolerancia a la incertidumbre. Los participantes 

fueron 992 personas cuyas edades oscilaban entre 

los 17-63 años (M=25.67). Entre los resultados 

obtenidos se encontró que la sobrecarga de 

información y rumiación tienen un rol mediador en 

cadena entre la intolerancia a la incertidumbre y el 

estado de ansiedad. Asimismo, estas últimas 

variables presentan una relación positiva y 

significativa. 

Respecto al cuarto artículo elegido, Huang 

et al. (2023) se propusieron investigar los 

mecanismos subyacentes que influyen en la 

conexión entre la ansiedad e intolerancia a la 

incertidumbre. El estudio se llevó a cabo con una 

muestra de 86,767 estudiantes universitarios de 22 

instituciones en la provincia de Guangdong, China, 

con una edad promedio de 20 años. Los hallazgos 

determinaron que, hay una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre intolerancia a la 

incertidumbre y la ansiedad; es decir, cuando la 

persona tenga una mayor intolerancia a la 

incertidumbre incrementará su ansiedad, mientras 

que, cuanto más bajo sea el nivel de intolerancia la 

incertidumbre de una persona menor será su nivel de 

ansiedad. Asimismo, se señala que una persona con 

un alto puntaje de intolerancia a la incertidumbre y 

un alto nivel de pensamientos catastróficos 

experimentará una mayor ansiedad. Por otro lado, 

las personas con apoyo familiar tienen una menor 

intolerancia a la incertidumbre y, por lo tanto, una 

menor ansiedad. 

En relación con el quinto artículo elaborado 

por Huntley et al. (2022), se plantearon probar el 

impacto de la intolerancia a la incertidumbre y 

creencias metacognitivas sobre la ansiedad 

relacionada con los exámenes en adultos jóvenes. 

Específicamente, la muestra consistió en 675 

estudiantes universitarios (M=21) con un 71.4% de 

la población conformada por mujeres; un 27.9%, por 

varones y un 0.7% sin especificación de género. En 

los resultados encontrados, se determina que existe 

una correlación significativa y positiva entre 

intolerancia a la incertidumbre y ansiedad por los 

exámenes. Asimismo, esta se intensifica con las 

creencias cognitivas, especialmente en mujeres, 

debido a que suelen mostrar un mayor índice de 

ansiedad a los exámenes y ansiedad general. 

Con respecto al sexto artículo, cuyos 

autores fueron Li et al. (2020b), tuvo como finalidad 

relacionar intolerancia a la incertidumbre, la 

ansiedad social, la rumiación y el estilo explicativo 

pesimista. En este estudio, se contó con 533 

participantes de universidades de China con un 

rango etario entre los 18 y 23 años (M=19.49 años). 

Los resultados indican que la ansiedad social se 

predice por la intolerancia a la incertidumbre. 

Adicionalmente, esta última, tiene una relación 

significativa y positiva sobre la rumiación, y a la 

vez, la rumiación tiene correlación positiva y 

significativa con la ansiedad social. 

En cuanto al séptimo artículo, cuyos 

autores fueron Nekić & Mamić (2019), se dirigió a 

determinar la contribución de la intolerancia a la 

incertidumbre y la atención plena en la 

sintomatología depresiva y ansiosa. Los 

participantes fueron 282 estudiantes universitarias, 

cuyas edades oscilan los 18-32 años (M=21 años). 

En cuanto a los hallazgos del estudio, se indicó que 

las variables atención plena e intolerancia a la 

incertidumbre impactan en la depresión y ansiedad 

que tienen las universitarias. Asimismo, se encontró 

que la variable de atención plena interviene de forma 

parcial como mediador entre la ansiedad, depresión 

y la intolerancia a la incertidumbre.  

Referente con el octavo artículo, elaborado 

por O’Bryan & McLeish (2017), se propuso 

examinar la influencia de la IU en la ansiedad por la 

salud por medio de la sensibilidad a la ansiedad. Los 

participantes fueron 625 universitarios de Estados 

Unidos y con un rango de edad de 18-38 (M=19.6). 

Los resultados indicaron que las escalas de la 

sensibilidad a la ansiedad (preocupación física, 

preocupación cognitiva y preocupación social) 

pueden ser un mecanismo explicativo en la 

correlación de las variables de ansiedad por la salud 

e intolerancia a la incertidumbre. Sin embargo, se 

resalta que la sensibilidad a la ansiedad por 

preocupación física es la variable mediadora con 

mayor efecto entre la intolerancia a la incertidumbre 

y ansiedad. Asimismo, se resalta que la intolerancia 

a la incertidumbre y la ansiedad se correlacionan 

positiva y significativamente. 

En cuanto al noveno artículo, cuyos autores 

fueron Panchyshyn et al. (2023), se planteó 

examinar los efectos de la intolerancia a la 

incertidumbre y la sensibilidad sensorial sobre la 

ansiedad autoinformada. En este estudio, se contó 

con 284 estudiantes pertenecientes a universidades 

de Canadá, cuyas edades oscilaban entre los 17-26 
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años. Los resultados obtenidos apoyan una 

correlación entre las variables de estudio, del mismo 

modo, al considerar el sexo como variable 

moderadora, se halló que esta relación es más 

intensa en las mujeres. Asimismo, se indicó que la 

ansiedad y sensibilidad sensorial es mediada de 

forma parcial, pero significativamente por la 

intolerancia a la incertidumbre.  

Por último, el décimo artículo, cuyos 

autores fueron Şentürk & Bakir (2021) se enfocó en 

determinar la relación entre la intolerancia a la 

incertidumbre y sus niveles de depresión, ansiedad y 

estrés durante el brote de COVID-19. Para el 

estudio, los participantes fueron 506 estudiantes de 

Turquía, cuyas edades oscilaban los 18 y 22 años. 

Entre los hallazgos encontrados se indicó una 

relación débil y positiva entre ansiedad e 

intolerancia a la incertidumbre. Por otro lado, los 

alumnos que tenían rendimiento académico bajo y 

medio mostraron mayores puntuaciones en las 

escalas DASS-21 e IUS-12, especialmente en la 

subescala de intolerancia inhibitoria a la 

incertidumbre. 

Discusión  

El objetivo de la presente investigación es identificar 

la relación entre la intolerancia a la incertidumbre y 

ansiedad en adultos jóvenes. De esta forma, se 

analizaron diez artículos científicos para encontrar 

las correlaciones correspondientes y variables 

mediadoras y moderadoras. 

En primer lugar, se encontró que la 

intolerancia a la incertidumbre se relaciona 

significativa y positivamente con la ansiedad (Baerg 

& Bruchmann, 2022; Çarıkçı-Özgül & Işık, 2024; 

Fu et al., 2023; Huang et al., 2023; Huntley et al., 

2022; Nekić & Mamić, 2019; O’Bryan & McLeish, 

2017; Panchyshyn et al., 2023), aunque Şentürk & 

Bakir (2021) mencionan que esta relación es débil. 

Asimismo, la intolerancia es una variable predictora 

de ansiedad (Nekić & Mamić, 2019). Del mismo 

modo, Li et al. (2020b), indicaron que la intolerancia 

a la incertidumbre predice positivamente la ansiedad 

social; mientras que, Baerg & Bruchmann (2022) 

que la ansiedad por la salud se predice por la 

intolerancia a la incertidumbre. Adicionalmente, los 

artículos estudiaron diversos tipos de ansiedad, pero 

abordando el mismo constructo. De tal manera, se 

menciona como ansiedad por la salud (O’Bryan & 

McLeish, 2017), ansiedad por los exámenes 

(Huntley et al., 2022), ansiedad generalizada (Huang 

et al, 2023) y ansiedad rasgo (Çarıkçı-Özgül & Işık, 

2024).  

En segundo lugar, se debe mencionar que 

los artículos analizados, si bien correlacionan las 

variables estudiadas, emplean diversas variables 

mediadoras y predictoras. Baerg & Bruchmann 

(2022) encontraron que la intolerancia a la 

incertidumbre tiene un papel moderador en la 

relación entre la frecuencia de búsqueda por internet 

y el miedo por el COVID-19. A su vez, Çarıkçı-

Özgül & Işık (2024) sostienen que la intolerancia a 

la incertidumbre es un mediador en la conexión entre 

el apego ansioso y la ansiedad, evidenciando que el 

apoyo social es un mediador entre los apegos y la 

ansiedad. En otro sentido, O’Bryan & McLeish 

(2017) establecen que la ansiedad por salud se 

determina según el nivel de intolerancia a la 

incertidumbre, actuando a través de preocupaciones 

físicas, cognitivas y sociales. Por otro lado, Huntley 

et al. (2022) especifican que la ansiedad es la 

variable dependiente, mientras que la intolerancia a 

la incertidumbre y las creencias metacognitivas son 

las variables independientes. 

Adicionalmente, Li et al. (2020b) señalan 

que la intolerancia a la incertidumbre y la ansiedad 

social son mediadas parcialmente por la rumiación. 

Además, establecieron que el modelo explicativo 

pesimista modera la relación entre la ansiedad social 

y la intolerancia a la incertidumbre, siendo más 

significativa en individuos con un alto modelo 

explicativo pesimista. En el estudio de Huang et al. 

(2023), se destaca que la catastrofización media el 

impacto de la intolerancia a la incertidumbre sobre 

la ansiedad, y la función familiar debilita este efecto. 

Asimismo, en el trabajo de Fu et al. (2024), se 

menciona que la ansiedad e intolerancia a la 

incertidumbre son mediadas por las variables de 

rumiación y la sobrecarga de información. 

Finalmente, en el estudio de Panchyshyn et 

al. (2023), se indica que la relación entre la 

sensibilidad sensorial y la ansiedad es mediada de 

forma parcial por la intolerancia a la incertidumbre. 

Además, Nekić & Mamić (2019) subrayan que la 

atención plena es un predictor y, principalmente, un 

mediador parcial entre la ansiedad y la intolerancia 

a la incertidumbre, siendo esta última un predictor 

de la ansiedad. 

Adicionalmente, se identificó que la 

variable de IU está compuesta por dos subescalas: 

prospectiva e inhibitoria (Nekić & Mamić, 2019; 

Şentürk & Bakir, 2021). Según Nekić & Mamić 

(2019), la subescala inhibitoria emerge como un 

predictor más fuerte de la ansiedad en comparación 

con la subescala prospectiva. Por otra parte, según lo 

señalado por Şentürk & Bakir (2021), ambas 

subescalas presentan una relación positiva, aunque 

débil, con la ansiedad. 

Asimismo, con base en los resultados 

analizados, se encontró que las variables 

demográficas: género y edad son moderadoras en los 

estudios de Panchyshyn et al. (2023); Nekić & 

Mamić (2019) y Huntley et al. (2022), quienes 

determinaron que las mujeres tienen una mayor 

predisposición a sentir más niveles de ansiedad. Esto 

coincide con lo postulado por Nekić & Mamić 

(2019), los cuales establecen que el género femenino 

es una de las variables sociodemográficas más 

asociada con el surgimiento y prevalencia de los 

trastornos mentales; lo cual las predispone a tener 
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problemas en la regulación de la incertidumbre y 

tener una mayor ansiedad. De acuerdo con 

Panchyshyn et al. (2023), se observa que las mujeres 

presentan una inclinación a la reflexión de estímulos 

estresantes, lo que provoca una fatiga de los recursos 

cognitivos, ocasionando alteraciones en la 

interpretación y comprensión de sus propias 

emociones. Por otro lado, Huntley et al. (2022) 

menciona que los adultos jóvenes que se encuentran 

más cerca a la etapa de la adultez media tienen una 

predisposición a sentir mayor ansiedad. 

Se destaca como limitación que la variable 

ansiedad en ocasiones no se investiga de manera 

autónoma, puesto que, se aplican pruebas generales 

que incluyen variables como estrés y depresión 

(Nekić & Mamić, 2019; Şentürk & Bakir, 2021), lo 

cual impide establecer una adecuada relación de sus 

componentes con la intolerancia a la incertidumbre. 

Por otra parte, algunos de los instrumentos utilizados 

como en Çarıkçı-Özgül & Işık (2024) no especifican 

la validez y confiabilidad encontradas en el estudio, 

lo que no permite generar una conclusión confiable 

sobre la relación de las variables, al no tener la 

información suficiente. Cabe mencionar que, al 

tener muestras con nacionalidades variadas, los 

instrumentos que se emplearon fueron adaptaciones 

realizadas según el país de procedencia de cada 

artículo, lo cual, puede afectar en el contexto de 

utilización de la prueba y, por lo tanto, en la 

generalización de la información.  

Para futuras líneas de investigación se 

recomienda enfocarse en la población femenina con 

la finalidad de examinar la prevalencia y el efecto de 

las variables estudiadas. Asimismo, se sugiere la 

incorporación de estudios con una metodología 

experimental para encontrar una mayor precisión 

sobre la causalidad entre las variables estudiadas y 

cómo este efecto puede variar dependiendo de la 

presencia de otras variables involucradas. 

Adicionalmente, se encontró una limitación en la 

cantidad de artículos científicos provenientes del 

idioma español o con una muestra latinoamericana; 

basándose en los criterios de inclusión y exclusión 

planteados. Ante esto se evidencia que, se debe 

fortalecer este tipo de investigaciones, por lo que, se  
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