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Resumen 

El presente estudio busca analizar el proceso de la resiliencia comunitaria en un grupo de 

personas que retornaron a Huanca Sancos, Ayacucho, durante el aislamiento social obligatorio a 

causa de la pandemia por Covid-19 en Perú. Para ello, se hizo uso de la metodología cualitativa, 

basada en un diseño de análisis temático y aproximación fenomenológica, con un abordaje desde 

la psicología comunitaria. En relación con los principales hallazgos, se encuentra que la resiliencia 

comunitaria de les retornantes se desarrolló durante todo el proceso de retorno a través de la 

interacción de diferentes capacidades del grupo y el fortalecimiento de recursos colectivos, 

teniendo como base el territorio donde nacieron. Además, se identificó que la cohesión y los 

diferentes procesos organizativos se lograron de una manera gradual, permitiendo la activación de 

competencias sociales como la comunicación, el liderazgo y la acción colectiva para lograr el 

bienestar común.  Por último, se evidenció que el sentido de pertenencia y filiación surgen al 

compartir el mismo territorio natal y al paisanazgo. Sin embargo, durante el retorno, el accionar 

colectivo y la interdependencia de la comunidad se centró en la experiencia compartida. Así, al 

finalizar el retorno, el proceso generó una cohesión, el uso de recursos comunitarios y una 

adaptación positiva al territorio, a pesar de continuar en el contexto de pandemia.  

Palabras clave: resiliencia comunitaria, migración inversa, retornantes, Covid-19 



Abstract 

The present study seeks to analyze the process of community resilience in a group of people 

who returned to Huanca Sancos, Ayacucho during mandatory social isolation due to the Covid-19 

pandemic in Peru. For this purpose, a qualitative methodology was used, based on a thematic 

analysis design and phenomenological approach, with a community psychology perspective. In 

relation to the main findings, it was found that the community resilience of returnees developed 

throughout the return process through the interaction of different group capacities and the 

strengthening of collective resources, based on the territory where they were born. In addition, it 

was identified that cohesion and the different organizational processes were achieved gradually, 

allowing the activation of social competences such as communication, leadership and collective 

action to achieve common welfare.  Finally, it was evidenced that the sense of belonging and 

affiliation arose based on the territorial sharing of the returnees and on the “paisanazgo”. However, 

during the return, the collective action and the interdependence of the community was centered on 

the shared experience. Thus, at the end of the return, the process generated cohesion, the use of 

community resources and a positive adaptation to the territory, despite continuing in the pandemic 

context.  

Key words: community resilience, reverse migration, returnees, covid-19 
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Introducción 

A inicios del año 2020, el mundo entero se vio enfrentado a una crisis sociosanitaria 

desatada por la enfermedad de la Covid-19. Ésta, excedió la capacidad de diferentes países para 

hacer frente a una pandemia sin precedentes, obligando a los gobiernos a tomar decisiones y 

medidas preventivas con el fin de reducir el número de pérdidas humanas. En Perú, a pesar de que 

las acciones y restricciones se establecieron con anticipación, el impacto fue exponencial, ya que 

la cifra de fallecidos situó al Perú como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por 

causa de la Covid-19 (Pighi, 2020).  

En esta línea,  según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020), la pandemia 

de la Covid-19 ha sido catalogado como un desastre natural, entendido éste como la “interrupción 

en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de (...) pérdidas 

e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la 

sociedad afectada (...)” (UNISDR, 2009, p. 13-14). En ese marco, de acuerdo con Lawell y Lawell 

(2020), la pandemia ha sido un desastre que ha afectado a nivel de salud, pero también, a nivel 

económico y social. Esto como consecuencia de normas, controles y acciones gubernamentales 

instigadas a mitigar la propagación del virus y otros aspectos estructurales. 

 Lamentablemente, no es algo nuevo que, en Perú, los desastres y crisis de cualquier ámbito 

se vean exacerbados por las diversas problemáticas estructurales que dominan el país, provocando 

así, un incremento en la situación de vulnerabilidad en diferentes comunidades. Por ello, muchas 

personas se vieron enfrentadas, no sólo a los riesgos de la pandemia a nivel sanitario, sino también, 

a los efectos alternos de ésta por las acciones gubernamentales, evidenciando la situación precaria 

y desigual del sistema social y la estructura económica del país (Ruiz & Másquez, 2020; Lázaro 

2021). Así, este contexto de crisis sociosanitaria obligó a más de 167 mil personas a abandonar las 

principales ciudades del país y retornar a sus regiones de origen por falta de recursos para subsistir, 

provocando una oleada de desplazamientos forzados internos alrededor de todo el país (Saldaña & 

Santos, 2020). Según Saldaña y Santos (2020), la Covid-19 desencadenó, aparte de una crisis 

sanitaria, una crisis de derechos humanos en el Perú.  

En ese marco, fenómenos adversos, como una crisis sociosanitaria, son los que poseen la 

capacidad de producir altos niveles de impacto, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, 
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por lo que, pueden ser abordados desde un enfoque de resiliencia, más específicamente, desde la 

resiliencia comunitaria (Masten, 2001; Menanteux, 2015). 

La resiliencia comunitaria ha sido estudiada desde múltiples enfoques y autores, por ello, 

la definición de este constructo aún es difuso (Sharifi, 2016). No obstante, para el objetivo de la 

presente investigación, la resiliencia comunitaria se define como la condición colectiva para 

afrontar y sobreponerse a una situación adversa, esto implica un proceso y un potencial para 

recuperarse de ésta, los cuales surgen de la cooperación y la acción deliberada colectiva (Eachus, 

2014; Perdomo, 2019; Norris et al., 2007; Pfefferbaum et al., 2009; Suárez, 2001; Zhang & Shay, 

2018). Como establece Arciniega (2013), este constructo reconoce el afrontamiento en un 

colectivo afectado de manera similar y en el mismo momento histórico, involucrando otros 

aspectos además de los psicosociales y las respuestas individuales al estrés.  

En lo que concierne a este fenómeno, para ejercer una comprensión completa, es de vital 

importancia ahondar en dos conceptos centrales: resiliencia y comunidad (Menanteux, 2015; 

Pfefferbaum, et al., 2008).  Respecto al concepto de resiliencia, este término proviene de la palabra 

en latin resilio que significa rebotar o saltar atrás (Arciniega, 2013). Inicialmente, el concepto se 

utilizó en el campo de la física para hacer referencia a la capacidad de un cuerpo o material de 

resistir o de recobrar su forma original (Becoña, 2006; Menanteux, 2015a). Del mismo modo, este 

término ha sido utilizado en áreas como la ecología, microbiología, ingeniería, entre otros 

(Earvolino-Ramírez, 2007). Por lo tanto, García y Hombrados (2013) arguyen que al ser un 

concepto que ha sido abordado desde múltiples disciplinas, es difícil establecer una única 

definición. 

En consecuencia,el concepto de resiliencia desde la psicología sigue siendo ambiguo 

respecto a su configuración teórica, ello debido a que ha estado influenciada por distintos contextos 

históricos y culturales que no permiten establecer una única definición (Pinto,2014). Sin embargo, 

Fletcher y Sarkar (2013) identifican elementos clave en las diferentes conceptualizaciones 

establecidas. Por un lado, la adversidad, que hace referencia a circunstancias negativas que están 

asociadas a eventos o características no normativas del ambiente que originan dificultades en la 

adaptación. Ésta puede abarcar desde molestias cotidianas (adversidad leve) hasta situaciones 

extremas (adversidad severa) (Davydov et al., 2010; Luthar et al.,2000). Por otro lado, la 

adaptación positiva, que hace alusión al sistema psicológico de afrontamiento y ajuste frente a 
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situaciones adversas (Fletcher & Sarkar, 2013). Al respecto, Pinto (2014) plantea que este 

componente es inherente al concepto de resiliencia. 

En base a mencionado, la definición más consensuada entiende la resiliencia como un 

proceso dinámico que permite el desarrollo de habilidades y/o capacidades que conlleva a una 

adaptación positiva en situaciones y/o contextos de adversidad (Grotberg, 1995; Luthar et al., 

2000; Masten 2007; Varela, et al., 2006). Se resalta así, tres elementos claves de la 

conceptualización de resiliencia: el proceso, la adversidad y la adaptación positiva (Pinto, 2014). 

Ahora, es importante distinguir que, a pesar de que la resiliencia se presenta como un 

concepto psicológico individual, no debe reducirse sólo a este ámbito, pues cabe la posibilidad de 

que sea confundido como un atributo personal innato o adquirido. Al contrario de esto, la 

resiliencia como proceso se ve mediada por diferentes factores, como son, el contexto, la cultura 

y la familia, lo que permite sea desarrollada desde diferentes ámbitos (Forés y Grané, 2010, Greene 

& Conrad, 2002; Menanteux, 2015; Ungar, 2011). De ahí que, la resiliencia puede ser comprendida 

desde el modelo ecológico de Brofenbrenner (1977), pues la relación de los cuatro sistemas 

establecidos por el autor, afectan positiva o negativamente al individuo (Aguiar & Acle-Tomasini, 

2012). De esta manera, se evidencia que la resiliencia es fruto de la relación entre la persona y el 

ambiente (Perdomo, 2019). 

En esta línea, la resiliencia es entendida multifactorialmente, por lo que, Vélez-Languado 

(2007) sostiene la importancia de la relación y el equilibrio entre los factores de riesgo y los 

factores protectores para el desarrollo de ésta. En este sentido, los factores de riesgo son 

características, condiciones o contextos que aumentan la posibilidad de que se desencadene un 

comportamiento (Von Bargen, 2011). Mientras que, los factores protectores hacen referencia al 

conjunto de características que permiten la interacción con la adversidad o el riesgo de una manera 

asertiva, reduciendo los efectos negativos. Estos factores pueden ser de carácter interno, como 

recursos psicológicos; y externos, como sistemas sociales (Gil, 2012, Greene & Conrad, 2002; 

Grotberg, 1999). 

No obstante, diversos autores han criticado el concepto de resiliencia al priorizar las 

posibilidades, la funcionalidad y los procesos individuales y no considerar las determinantes 

estructurales (Fraga, 2015; Buckle & Smale, 2000; Twigg, 2007).  En esta línea, Twigg (2007) 

resalta que, la resiliencia origina que haya una omisión de la vulnerabilidad de las personas y 

sociedades. Es decir, la resiliencia implica enfocarse en los aspectos positivos, las fortalezas y las 
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capacidades mientras se omite la vulnerabilidad como las características estructurales, sociales y 

económicas que condicionan la exposición a una adversidad (Buckle & Smale, 2000). Ahora bien, 

el concepto de vulnerabilidad no evitaría las fortalezas, por el contrario, las considera como 

recursos de sobrevivencia frente a los problemas de desigualdad social y económica. Por ello, este 

concepto obliga a pensar en el afrontamiento de adversidades desde una perspectiva estructural 

(Macías, 2015). 

De igual forma, otra crítica que se presenta es que la resiliencia puede ser vista como un 

sustituto de la política económica, social o gubernamental, pues, promocionar la resiliencia como 

un proceso que se desarrolla para lidiar con las adversidades, puede desviar la atención hacia la 

responsabilidad inherente que tienen los gobiernos. Esto ya que, se puede desplazar dicha 

responsabilidad hacia los individuos, dejando de lado las obligaciones que tienen las entidades 

públicas sobre su impacto e influencia en la sociedad, en las comunidades y en los individuos. 

Contrario de esto, las políticas gubernamentales podrían ayudar a construir la resiliencia (Evans y 

Reid, 2014; Vanistendael, 2003). 

En base a lo mencionado, se evidencia la importancia de desplazar el concepto de 

resiliencia desde un enfoque individual a comunitario, pues la transición de individuos resilientes 

a un sistema resiliente, que busca bienestar de manera conjunta, es decisiva en la teorización. Por 

ende, un grupo de personas resilientes, que responden de manera única al estrés, no garantiza 

necesariamente una comunidad resiliente (Sherrieb, 2010). Por tanto, el concepto de resiliencia 

comunitaria produce similar dificultad para teorizar y definir que el concepto de resiliencia per se 

(Lewin, 1936; Perdomo, 2019; Pfefferbaum, et al., 2008). 

En este sentido, para incorporar el ámbito comunitario en la resiliencia, es importante 

ahondar en el concepto de comunidad, el cual abarca un amplio espectro que no permite concretar 

una conceptualización de manera unívoca y definitiva (Pérez, 2016). No obstante, desde la 

psicología comunitaria se ha definido la comunidad como “un grupo en constante transformación 

y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e 

identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como 

unidad y potencialidad social” (Montero, 2004, p.100). Así mismo, diversos autores señalan que 

se construye en base a la participación de sus miembros que comparten una relación de 

cooperación y desarrollan diferentes tipos de prácticas para responder a un problema o necesidad 

compartida. (Maguire & Cartwright, 2008; Menanteux, 2015a; Musitu et al., 2004). 
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En esta línea, es necesario dejar de lado el aspecto de territorialidad o espacio compartido 

como generadores de una comunidad. Por el contrario, una comunidad, como todo fenómeno 

social, es un ente en movimiento, ya que se encuentra en un proceso con cambios constantes, al 

igual que las personas que lo integran (Montero, 2004). Entonces, la comunidad supone cambios, 

necesidades, relaciones e interacciones, en un ámbito social, con personas que se reconocen 

participantes. Ello hace que, en base a la historia compartida por todes les miembres, se desarrolle 

una identidad social y se construya un sentido de comunidad; siendo ambos elementos 

fundamentales para entender el concepto de comunidad (Meza, 2009; Montero, 2004). 

Con relación a la identidad social, Montero (2004) arguye que no se puede dejar de lado la 

identidad que cada persona desarrolla y construye a lo largo de su vida, ni se puede ver como un 

proceso estático y único. Al contrario, además de la autodefinición que tiene cada individuo, se 

construyen múltiples identidades en base a las diferentes circunstancias y afiliaciones conformadas 

por la red de interacciones y relaciones cotidianas. Por ello, la autora asegura que la acción 

individual no se pierde cuando se habla de lo comunitario, sino que es parte constitutiva de ello. 

Respecto al sentido de comunidad, Heller (1980) advierte la necesidad de enfocar a la 

comunidad como un sentimiento y no como un espacio, pues la importancia radica en los procesos 

psicosociales que se originan en la interacción. De ahí, el sentido de comunidad se entiende como 

el sentimiento de que se es parte de una estructura mayor, como la percepción de similitud con les 

otres y la interdependencia que existe en dichas relaciones (Sarason citado en Montero, 2004). 

En base a lo mencionado, la psicología comunitaria formula la necesidad de una 

perspectiva de la resiliencia que considere la interacción y el modelo ecológico, ya que son estas 

prácticas de intercambio entre individuos y el ambiente lo que le da sentido a la propuesta desde 

la perspectiva comunitaria de la resiliencia (Melillo & Suárez, 2001). Esto con el fin de tratar la 

resiliencia de las comunidades afectadas, no solo por eventos o contextos adversos, sino también, 

por problemáticas estructurales como la desigualdad y exclusión social (McGuinness et al., 2000; 

Sharifi, 2016). 

Cabe resaltar que, el concepto de resiliencia comunitaria fue un aporte incorporado en la 

investigación de la resiliencia desde América Latina por medio de sus principales promotores, 

Melillo & Suarez (2001). Esto con el objetivo de adaptar el concepto a la realidad cultural e 

histórica, ya que el contexto latinoamericano se caracteriza por brechas sociales que hacen que las 

experiencias adversas o de riesgo se vean también atravesadas por otros problemas estructurales 
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como la pobreza, exclusión, inequidad, entre otros. Sin embargo, el desarrollo teórico ha sido 

escaso, lo que se ha presentado como un obstáculo, considerando la divergencia conceptual de éste 

(Ciccotti et al., 2020; Hernández, et al., 2016; Torres et al., 2018).  

Según diversas investigaciones, el concepto de resiliencia comunitaria entrelaza 

principalmente cuatro componentes: sentido de comunidad, capital social, competencias sociales 

y estrategias organizativas. (Lopez & Limón, 2017; Norris et al., 2007; Sherrieb et al., 2010).  Los 

cuales, no funcionan como estrategias de preparación para emergencias, sino que forman parte del 

tejido social y económico de la comunidad (Sherrieb et al., 2010). Respecto al sentido de 

comunidad, este ya fue explicado anteriormente, y es la principal fuente de cohesión e integración 

social (Hombrados, 2011; Perdomo, 2019). 

 En cuanto al capital social, éste es entendido como el conjunto de recursos, actuales o 

potenciales, derivados de la red de relaciones grupales e interpersonales en las que participan un 

individuo (Putnam, 2001; Kawachi & Berkman, 2000). Según Norris et al. (2007) el capital social 

abarca tres elementos: apoyo social, participación social y vínculos comunitarios. El primero hace 

referencia a las redes informales conformadas por familia y amistades que pueden proporcionar 

diferentes formas de apoyo social. El segundo elemento, representa el establecimiento de redes 

sociales formales que el individuo crea con organizaciones y grupos.  Respecto al tercero, se 

establece a través de la participación de los individuos en actividades comunitarias. Según Hobbs 

(2000), las relaciones sociales establecidas presentan la confianza de manera implícita, así como 

la reciprocidad, las normas y valores compartidos y el establecimiento de reglas.  Estos aspectos 

son los que permiten definir el capital social como algo beneficioso para una comunidad.  

En ese marco, Dynes (2002) señala al capital social como el único capital que puede 

aumentar como producto de una crisis. Es decir, el establecimiento de esta red formal e informal 

puede movilizarse para satisfacer necesidades en tiempos de estrés o crisis (Sherrieb, 2010).   

  Por otra parte, las competencias sociales se entienden como los recursos y herramientas 

que permitirán la acción y la toma de decisiones colectivas (López & Limón, 2017; Sherrieb et al., 

2010). Según Norris et al. (2007) las competencias sociales son el equivalente a la agencia humana, 

pero en red, la diferencia es que éstas se pueden derivar de la eficacia y el empoderamiento 

colectivo. En esta línea, Longstaff (2005) sostiene que la capacidad de adquirir información viable, 

de reflexionar de forma crítica y de resolver problemas emergentes, es más importante para el 

desarrollo de la resiliencia comunitaria que un plan de seguridad detallado.  
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Por último, las estrategias organizativas, se refieren a la materialización de todo lo 

previamente mencionado en prácticas definidas y bien estructuradas que involucran a la 

comunidad (López & Limón, 2017). En ocasiones, estas estrategias están conformadas por un 

fuerte componente sociopolítico, ya que involucran negociaciones con instancias formales e 

informales, entidades de poder, entre otros. Por ello, es importante que este último componente se 

entienda desde el contexto latinoamericano, donde se evidencia una diversidad cultural violentada 

por diferentes ejercicios de poder que origina la implementación de estrategias organizativas de 

resistencia, derivadas del ingenio (Duquesnoy, 2014; López & Limón, 2017; Vanistenael & 

Lecomte, 2006). 

En base a lo expuesto, se reconoce la complejidad del proceso de resiliencia comunitaria, 

puesto que involucra capacidades individuales y colectivas, requiere una cierta cualidad en las 

interacciones e interrelaciones, características del contexto y ecosistema, entre otros aspectos 

(Grotberg, 2003; Uriarte, 2003). De esta manera, las comunidades podrán enfrentarse a las 

adversidades y/o crisis de manera colectiva para alcanzar el bienestar de la población.  

Ahora, Hanbury e Indart (2013) arguyen que una crisis o adversidad pueden manifestarse 

de manera natural, social, intencionados por el comportamiento humano, en forma de violencia o 

guerras, situaciones de exclusión, entre otros; afectando tanto a nivel individual, como social y 

comunitario. En esta línea, las brechas de desigualdad social y las condiciones de exclusión, 

características de América Latina, originan el desarrollo de un fenómeno acontecido a lo largo de 

la historia del continente y, concretamente en el Perú: la migración.  Ésta, puede ser catalogada 

como un acontecimiento vital estresante que tiene afectaciones en las personas y la sociedad 

(Briones, 2010). Sin embargo, también se puede presentar como una oportunidad de crecimiento 

(Anleu, 2015; Castles, 2010).  Por tanto, este fenómeno puede ser estudiado desde la resiliencia 

comunitaria.  

De manera concreta, el fenómeno en el que se centrará la presente investigación es la 

migración interna del Perú, la cual se ha asentado como una condición perenne en el país. Ésta se 

entiende como una decisión adoptada en base a una estrategia de supervivencia o como respuesta 

a procesos sociales que motivan a las personas a salir de su lugar de origen y dirigirse a otro dentro 

del mismo país, en busca de mejores oportunidades, sean laborales o de condiciones de vida 

(Rodríguez, 2004; Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2015a). 
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En el Perú, la migración interna ha tenido un flujo muy dinámico desde el siglo XX. Esto 

debido a la fuerte relación que existe respecto a los aspectos estructurales y de inequidad social 

que reproducen y perpetúan situaciones negativas en los individuos y comunidades. En 

consecuencia, estas circunstancias no sólo propician la migración, sino que también, ocasionan 

mayores dificultades durante este proceso. Por ejemplo, la forma del desplazamiento, la 

precariedad de éste, los altos niveles de vulnerabilidad y peligro, afectaciones a nivel sanitario, 

entre otros (OIM, 2015b). 

 Según Gutiérrez (2017), la migración abarca una diversa gama de motivaciones y 

presiones a nivel social, económico y político; producto de los procesos de urbanización que 

promueven el traslado del campo a la ciudad en diferentes momentos históricos.  En esta línea, el 

Informe sobre el Desplazamiento Interno en el Perú (1996) sostuvo que, en los últimos 50 años, 

en el Perú se ha producido una intensa migración de las zonas rurales a las urbanas y a la selva 

(Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR], 2003).  

Al respecto, el proceso migratorio en el Perú empieza a tomar impulso después de 1940, 

año en el cual el 35.4% de la población total habitaban en el ámbito urbano, mientras que el 64.4% 

en el rural (Sánchez, 2015).  A inicio de los años 50, las políticas de modernización y la 

industrialización y la dinamización de la economía aceleraron el crecimiento de la zona urbana, 

acentuando las diferencias regionales (Chagnollaud, 2010; Sánchez, 2015; Salinas, 2016). 

Particularmente en Ayacucho, el desarrollo de la red vial interdepartamental creó posibilidades de 

intercambio y la proliferación de escuelas secundarias incentivó a les habitantes de las zonas 

rurales a emigrar a la ciudad con el fin de integrarse a una sociedad global de la cual eran excluidos 

(Chagnollaud, 2010).  

A partir de los años 70 se evidencia una desproporción entre la población urbana y rural, 

dando cuenta de una tasa de movilidad interna del 18% (Salinas, 2016). De ahí, la población rural, 

que representaba más del 50 % del país, fue disminuyendo a un 40 %, luego a un 35 % y, 

finalmente, a un 25% en un aproximado de 15 años. De ahí, la clara evidencia del centralismo 

económico, político y demográfico del Perú (Salinas, 2016; OIM, 2015a).  

     Es en 1980, con el aumento de las brechas sociales, de la pobreza y la marginación, el 

desplazamiento se vuelve consecuencia directa del Conflicto Armado Interno (CAI), fenómeno 

conocido como el enfrentamiento con mayores costos humanos en la historia republicana del Perú 

(CVR, 2003; Gutierrez, 2017).  En este sentido, fue la presencia de los grupos subversivos y la 
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militarización del CAI, los que desplegaron una ola de violencia nacional, principalmente en la 

sierra andina del país. Esto originó patrones radicales de migración interna, la cual se evidenció en 

un gran número de desplazamientos forzados hacia la ciudad, con el fin de salvaguardar sus vidas. 

Este evento quebró el concepto de migración tradicional que se dio en años anteriores, pues se le 

sumó un elemento de violencia y crisis social que le dio a la migración interna un carácter de 

urgencia, volviéndose masiva y forzada (CVR, 2003; Theidon, 2004; Verturoli, 2009). 

     Ahora bien, es importante resaltar la diferencia entre migración interna y desplazamiento 

forzado, pues el último hace referencia a un sentido de obligación por escapar o huir de su lugar 

de residencia como resultado de violaciones a los derechos humanos, catástrofes naturales, 

conflictos armados, entre otros (OIM, 2015a). En este caso, el CAI obligó a aproximadamente 600 

mil personas a alejarse a zonas o regiones estimadas como seguras (CVR, 2003; Verturoli, 2009). 

En el caso de Ayacucho, cuando la violencia empezó a apaciguarse y frente a la insuficiencia del 

Estado, el fenómeno migratorio se transformó en un éxodo rural, originando una expansión 

demográfica y urbana desmesurada en la ciudad.   

Particularmente, la presente investigación toma como participantes a las personas de la 

comunidad de Huanca Sancos, Ayacucho. Provincia que sufrió una migración y desplazamiento 

desmedido en los últimos 30 años (Málaga & Ulfe, 2020). Según Ezkenazi et al. (2015) la zona de 

Huanca Sancos fue elegida terreno estratégico para PCP-SL durante la época de violencia y fue 

considerada como “zona roja” por el Ejército Peruano. Sin embargo, también fue cuna de una de 

las rebeliones más grandes contra el terrorismo, con un plan de resistencia clandestina para poner 

fin al poder de la cúpula más importante del PCP-SL en la zona (CVR, 2003).  

En base a lo previamente mencionado, es importante resaltar que la estrategia principal de 

parte de los migrantes y desplazados andinos para su instalación en las ciudades es la invasión 

organizada de tierras en las zonas periféricas y la movilización de redes sociales (Chagnollaud, 

2010). Respecto al primero, el objetivo es instalarse de manera definitiva, creando una multitud de 

barrios de migrantes, en su mayoría agrupados por parentesco y origen geográfico. Respecto al 

segundo, el autor explica que estas redes van más allá que las redes de parentesco, es decir, están 

vinculadas a su medio de origen, creando una obligación moral de ayuda mutua. De ahí nace el 

“paisanazgo”, que se entiende como redes de personas desterritorializadas que pertenecen a una 

misma región y cultura propia y que se reconocen como pertenecientes a un tronco étnico (Golte, 

2000). Esto permite la formación de una tela social que se vuelve el soporte inicial que facilita la 
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inserción material y simbólica a la ciudad (Chagnollaud, 2010). Según Huber y Steinhauf (1997) 

en la cultura andina les migrantes confían en los que más conocen, por lo que, las redes de 

paisanazgo son redes trasplantadas del contexto rural al urbano.  

Asimismo, Ávila (2001) arguye que para que estas redes y su sistema de reciprocidad 

funcionen, es necesario mantenerlas activas, por lo que, con el tiempo se constituye el “complejo 

ritual”, que recrea festividades patronales y costumbristas de origen rural en la ciudad. Esto no 

solo fortalece el paisanazgo y rearticula las reglas de reciprocidad, sino que con el tiempo y con el 

mantenimiento de la identidad regionalista, las redes se pueden institucionalizar. De esta manera, 

se origina mayor solidez en la asociación voluntaria y la participación se vuelve más constante y 

regular. Según Golte (2000), esta participación, solidez y comunicación es la que facilita la 

reelaboración social de la cultura grupal.  

Continuando con los procesos migratorios, en el año 2020, en el contexto de pandemia por 

la Covid-19, se evidenció una modificación en la tendencia migratoria presentada por décadas en 

el Perú, ya que se dio de manera inversa, es decir, de las ciudades a las zonas rurales (Chávez y 

Turkewitz, 2020). Cabe resaltar que, este proceso de migración inversa se llevó a cabo por la 

población migrante que se integró parcial o de manera informal a la ciudad durante todo el proceso 

migratorio del Perú de las décadas del 70 al 2000, por lo que, fueron familias enteras las que 

decidieron retornar a sus regiones o pueblos originarios (Pecho, 2020). Este fenómeno está 

catalogado como migración de retorno, y según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2021), el Perú no fue el único país que experimentó este tipo de 

migración como consecuencia de la pandemia.  

 Según Zolezzi (2020), hay muy pocos antecedentes en el Perú de esta experiencia de 

retorno y a esta escala, sin embargo, como describe este autor, lo que se desencadenó en esta 

migración inversa y de retorno fue más una suerte de “repatriación provinciana” (p.130). Es 

importante hacer énfasis que, la gravedad del contexto originó que esta migración se diera de una 

forma obligatoria y forzada (Saldaña & Santos, 2020). 

En el marco de la psicología, se reconoce a la migración y el desplazamiento como procesos 

sociales que pueden generar transformaciones, tanto a nivel individual como comunitario y social; 

ya que la experiencia migratoria, usualmente, se encuentra acompañada de adversidades antes, 

durante y después del proceso. Además, implica tanto pérdidas como ganancias, dando como 
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resultado un cambio social. Por esto, el afrontamiento de este fenómeno puede ser entendido a 

través de la resiliencia individual y/o comunitaria (Nina-Estrella, 2018). 

Dicho enfoque se ve reflejado en diferentes investigaciones empíricas realizadas a nivel 

internacional y nacional.  En el ámbito internacional, Anleu (2015) realizó un estudio sobre la 

resiliencia en migrantes latinoamericanos y la intervención social con éstos. En este sentido, 

consideró la resiliencia comunitaria como un pilar de la resiliencia desde la visión latinoamericana. 

Los resultados se basaron en 17 relatos, dos grupos focales, 110 cuestionarios a inmigrantes 

latinoamericanos y 14 entrevistas a trabajadoras sociales. De esta manera, la autora identificó que 

la migración es un hecho que puede llegar a promover el desarrollo de las personas y sus 

potencialidades y que, los afrontamientos resilientes, son el producto de factores protectores 

(individuales y sociales), siendo uno de ellos las redes sociales informales para la superación del 

proceso y las adversidades. Además, expuso que, el contexto socioeconómico favorable, es de vital 

importancia para el desarrollo de la resiliencia. 

Así mismo, Bento y Couto (2021) realizaron un estudio en el contexto de la Covid-19 para 

analizar el surgimiento y la dinámica de la resiliencia comunitaria en Paraisópolis, São Paulo, 

Brasil. El estudio basó su método de investigación en un análisis descriptivo y cualitativo 

exploratorio de cuatro miembros de la comunidad. Los resultados evidenciaron el desarrollo de la 

resiliencia comunitaria mediante procesos de adaptación caracterizados por la interacción entre 

experiencias previas y conocimientos emergentes. Además, resalta la importancia de retos sociales 

experimentados previamente, que facilitaron la autoorganización y el surgimiento de prácticas 

innovadoras por parte de la comunidad. 

A nivel nacional, el estudio de Carrillo (2020) enfocado en un diseño cuantitativo, examinó 

la relación entre la resiliencia individual y adaptación cultural en 300 migrantes de nacionalidad 

venezolana en Perú. La investigación evidenció una relación débil entre ambos constructos, lo que 

da cuenta de que, para que haya un ajuste al nuevo entorno y una sensación de funcionamiento 

adecuado, es necesaria la capacidad del individuo para afrontar situaciones adversas, pero tomando 

en cuenta las oportunidades relacionadas a su grado de educación. 

Por otra parte, respecto a los conceptos de resiliencia comunitaria y migración, sólo una 

investigación desarrollada en el contexto peruano involucra a ambos. Steele (2018) desarrolla un 

estudio etnográfico, el cual duró 15 meses, con 15 participantes de la comunidad nativa de La 

Convención, quienes migran a la ciudad de Cuzco con el fin de completar su educación superior. 
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El enfoque de este estudio permite comprobar que el obtener la educación superior de les migrantes 

permitiría reforzar la capacidad de resiliencia de la comunidad para mediar su vida y negociar con 

les actores opresores. Esto, relacionado a la constante explotación y marginación que vive la 

comunidad por parte de entidades nacionales e internacionales. 

 En este sentido, los estudios previamente mencionados resaltan diferentes variables que 

pueden mediar en el desarrollo de la resiliencia Respecto al tema de migración y resiliencia 

comunitaria, se resalta el rol de la comunidad y la autogestión de esta para una adaptación positiva. 

Sin embargo, se evidencia que, tanto a nivel nacional como internacional, el campo de 

investigación que relacionan el desplazamiento forzado y la resiliencia comunitaria es 

relativamente incipiente.  

En este marco, el presente estudio analiza un suceso trascendente y relevante iniciado 

durante el año 2020, el cual desencadenó una migración urgente y forzada. Esta fue la crisis 

sanitaria por la Covid-19, la cual repercutió en una crisis económica y social en el Perú (Ruiz & 

Másquez, 2020).  Sin embargo, como se mencionó previamente, la situación atípica puso de 

manifiesto un quiebre en la tendencia de la migración dentro del país, originando una migración 

inversa, de retorno y forzada (Chávez & Turkewitz, 2020; Pecho, 2020; Zolezzi, 2020). 

  En este contexto, se sabe que la Covid-19 es una nueva enfermedad causada por una 

amplia familia de virus, el coronavirus (CoV), caracterizada por un cuadro de infección 

respiratoria. En el año 2020 ésta se propagó rápidamente a 46 países del mundo, infectando a más 

de 2 millones de personas a nivel global (Johns Hopkins University and Medicine, 2020). Debido 

a esto, el 11 de marzo del 2020 la OMS la declaró pandemia mundial, originando reacciones 

inmediatas de les líderes de todos los países afectados.  La celeridad de las acciones ocasionó un 

colapso de los sistemas estructurales de salud, seguridad, educación, justicia y principalmente, 

economía. Todo ello sin considerar la pérdida de más de un millón de vidas (Hernández, 2020). 

A esto, se le debe sumar los efectos psicológicos suscitados por el estado de alarma, la 

amenaza de muerte de la enfermedad y el aislamiento social obligatorio establecido por las 

entidades de todo el mundo.  En esta línea, Brooks et al. (2020) constataron las consecuencias 

directas causadas por el estrés de la pandemia, como irritabilidad, ansiedad, insomnio hasta 

trastornos emocionales profundos y postraumáticos. Adicionalmente, los efectos sociales y 

emocionales ocasionados por la crisis financiera y laboral que agravaron la situación de todos los 

segmentos de la población. (Hernandez, 2020). 
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Visto este nuevo escenario, Latinoamérica se presentó como una región particularmente 

vulnerable debido a las diferentes problemáticas con las que convive, como los altos niveles de 

informalidad laboral, pobreza, urbanización y sus sistemas frágiles de salud y de protección social 

(CEPAL y OPS, 2020).  En el caso de Perú, el 15 de marzo se decretó  Estado de Emergencia en 

todo el territorio, lo que implicó el cierre de fronteras, el distanciamiento y aislamiento social 

obligatorio, entre otros. Estas medidas se extendieron por más de tres meses por el incremento 

exponencial de contagios (Jaramiño & Ñopo, 2020; Suárez, 2020). 

Como consecuencia, las medidas que se implementaron en el ámbito laboral ocasionaron 

un colapso en la actividad económica, pues inmediatamente les empleadores empezaron a reducir, 

modificar, suspender la jornada laboral o reducir el salario (Suárez, 2020). Sin embargo, en el 

Perú, la economía es mayoritariamente informal, por lo que la situación pandémica logró 

visibilizar a gran escala la vulnerabilidad de la población informal, una población sin derechos 

laborales (Defensoría del Pueblo, 2020). 

 Entonces, tras el aislamiento obligatorio, el distanciamiento y el Estado de Emergencia, se 

activaron los resortes de la inserción urbana informal construida, evidenciando la precariedad del 

sistema social peruano y las estructuras económicas centralizadas (Lázaro, 2021, Pecho, 2020). De 

esta manera, las personas y/o familias se vieron forzadas a retornar a sus pueblos originarios por 

falta de recursos para subsistir, más que por miedo al virus, pues en sus regiones natales habría 

mayores recursos de sobrevivencia (Pecho, 2020). 

A estos miles de individuos, la prensa les denominó “retornantes”, quienes se 

caracterizaron por ser grupos organizados de personas obligadas a desplazarse desde las ciudades 

en plena crisis sanitaria y confinamiento obligatorio debido a las consecuencias directas e 

indirectas de la pandemia. Esta crisis de retorno se dio de Lima hacia las regiones y de manera 

interregional e intrarregional.  De ahí que, en la magnitud de la crisis, se sumó un aproximado de 

220 mil personas que fueron empadronadas con la intención de retornar solo de Lima a sus regiones 

de origen (Muñoz, 2020). 

Este desplazamiento informal y forzado expuso a estas personas a múltiples vulneraciones 

durante el trayecto de retorno desde la falta de seguridad, alimentación, vivienda y atención médica 

hasta la inacción del Estado para prevenir la violación de sus derechos humanos. Esto 

comprometió, no solo su estado de salud, sino también sus vidas e integridad. Por esta razón, “les 
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retornantes”, al considerarse una población migrante forzada en estado de vulnerabilidad, se les 

califica como desplazados internos (Ruiz & Mázquez, 2020; Saldaña & Santos, 2020). 

Este desplazamiento forzado desarrolló un trabajo colectivo por parte de esta comunidad 

por medio de la creación de redes de apoyo a través de medios sociales en línea con personas de 

similar condición, evidenciando la solidaridad y cooperación (Saldaña & Santos, 2020). 

 Por todo lo expuesto, se evidencia que, este proceso de crisis social permite establecer una 

relación con la resiliencia y, a su vez, vincularlo con un enfoque comunitario, pues hay una 

dimensión colectiva en este contexto de adversidad. Ahora bien, por motivos del presente trabajo 

de investigación, el fenómeno en el cual se centrará el enfoque comunitario de la resiliencia es en 

el desplazamiento forzado y masivo que se originó durante el confinamiento por motivos de 

sobrevivencia, tomando en consideración la solidaridad comunitaria que se manifestó durante el 

proceso con el fin de salvaguardar los planes migratorios (Hernández, 2020). 

En base a ello, la presente investigación pretende analizar el proceso de la resiliencia 

comunitaria en un grupo de personas que retornaron de Lima a su provincia de origen, Huanca 

Sancos, Ayacucho, durante el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia por Covid-19 

en Perú. Esto se dará por medio de dos objetivos específicos. Por un lado, se buscará identificar 

las competencias sociales y las estrategias de organización colectiva que se desplegaron para el 

retorno. Por otro lado, se pretende reconocer el sentido de comunidad y el capital social que se 

desarrollan en el grupo durante el proceso de retorno. 

A partir de lo expuesto, resulta relevante abordar el tema de la resiliencia comunitaria de 

les retornantes durante el aislamiento social obligatorio por diversos motivos. Por un lado, se puede 

afirmar la falta de un marco conceptual riguroso a nivel nacional respecto al concepto de resiliencia 

comunitaria; ya que, se ha evidenciado un vacío de estudios que recojan la información de este 

concepto en contexto de migraciones y desplazamiento forzados. Además, ello se agrava debido a 

que el Perú es considerado como un país de migrantes internos, sin embargo, lo experimentado 

durante la pandemia ha sido un proceso migratorio a gran escala muy diferente a los antes vividos 

en Perú, lo que aumenta la importancia del análisis. Igualmente, muchos de los estudios que 

abarcan el fenómeno de migración y desplazamiento en Perú, se han realizado en contextos como 

conflicto armado interno y exclusión, lo que muestra la falta de exploración que hay en relación al 

contexto Covid-19.  
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 Por otro lado, discutir el desplazamiento forzado, fenómeno que se presenta de manera 

intermitente en nuestro país, corresponde a un sentido de justicia social, debido a que se alinea con 

el impulso de proyectos e intervenciones de reintegración, que, además de apoyar y acompañar a 

las personas y comunidades desplazadas, focaliza el esfuerzo en comprender los desafíos 

estructurales del país, las circunstancias atravesadas por las comunidades inmigrantes y las 

fortalezas de ésta. Todo ello, con el fin de darle mayor reconocimiento a los procesos de 

transformación social interno, es decir, a la acción comunitaria como tal. 

 En este marco, es relevante estudiarlo desde la dimensión psicológica, puesto que la 

resiliencia comunitaria, dentro del fenómeno migratorio, es determinante para un desarrollo 

psicosocial óptimo a nivel individual y colectivo. Debido a esto, el concepto de resiliencia se 

complejiza a resiliencia comunitaria, pues añade el carácter de transformación a nivel grupal 

dentro de la migración, para entender la importancia de los vínculos y el proceso a nivel 

comunidad. De esta manera, el aporte a nivel psicológico permitirá entender las dinámicas y el 

soporte a nivel comunitario para sobrellevar la adversidad y, de esta manera, determinar su 

importancia para el desarrollo de las comunidades migrantes y desplazadas en contextos adversos; 

con el propósito de fomentar y construir una salud mental colectiva dentro del contexto de 

pandemia. 

Ahora bien, el proceso de resiliencia comunitaria es un fenómeno interactivo y relacional 

influenciado por los diferentes sistemas del contexto, el cual resulta ser único para cada individuo 

o comunidad (Marzana et al, 2013). Por ello, una aproximación cualitativa sería apropiada para la 

realización de la presente investigación, ya que permitiría capturar y profundizar más plenamente 

sobre los diferentes factores de protección que constituyen las comunidades en base al contexto y 

las redes relacionales para lidiar con situaciones adversas, como lo es la pandemia por Covid-19 

(Malaguti, 2005). En esta línea, es preciso mencionar que se asume la necesidad de posicionarse 

dentro de la epistemología fenomenológica, debido a que, para comprender el proceso de la 

resiliencia comunitaria, se debe de tener en cuenta la vivencia y experiencia de las personas que 

se vieron forzadas al desplazamiento hacia sus regiones de orígen. Por lo que, no puede ser 

entendida sin una reflexión que permita comprender la situación vivida. Así, este marco permite 

la descripción y el entendimiento de los fenómenos desde el punto de vista de cada participante, 

además de comprender la experiencia subjetiva de cada une durante el proceso, entendiendo al 

sujeto como un ser biopsicosocial indivisible (Creswell, 2013; Emili, 2019).  Así mismo, se optó 
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por utilizar un diseño de análisis temático, ya que garantiza el abordaje profundo de la vivencia, 

pues permite examinar significados, realidades y experiencias e identificar temas centrales de los 

fenómenos como efecto de los discursos (Braun & Clarke, 2006).  

 

 

  



Resiliencia comunitaria en retornantes durante confinamiento obligatorio por Covid-19   17 
 

 

Método   

Participantes  

La población de estudio fue retornantes originaries de Huanca Sancos, Ayacucho. Según 

la INEI (2018), Huanca Sancos es una de las provincias menos pobladas de Ayacucho con 8 mil 

409 habitantes, en su mayoría quechua hablantes (84%), y está dividida en cuatro distritos: Carapo, 

Sacsamarca, Sancos y Santiago de Lucanamarca. La elección de trabajar con dicha población se 

dio por conveniencia durante el proceso de búsqueda de participantes.   

  El grupo total de participantes está conformado por seis personas entre 27 y 35 años que 

tuvieron que retornar de Lima a su provincia natal, Huanca Sancos, durante el confinamiento 

obligatorio de marzo a junio del 2020 a causa de la Covid-19. El retorno tuvo una duración entre 

12 y 20 horas aproximadamente y tuvieron un proceso de cuarentena de 15 días antes de 

incorporarse al lugar de llegada. La siguiente tabla, presenta de manera sintetizada las 

características sociodemográficas principales de les participantes: 

 
Tabla N°1 

Características sociodemográficas de les participantes 

Pseudó
nimo Edad 

N° Años 
viviendo en 

Lima 

Profesión en 
Lima 

Profesión 
Actual 

Fecha 
de 

retorno 

N° de personas 
con las que 

retornó 

Relación con 
las personas 
de retorno 

Nora 35 12 años 
Cuidadora de 

adultes 
mayores 

Ama de casa Mayo 12 personas 
aprox.  

Familia y 
desconocidos 

Manuel 29 7 años Ventilación 
mecánica 

Agricultura y 
Carpintería Mayo 14 personas 

aprox. 
Familia y 
conocidos 

José 34 12 años Costura Ganado y 
Negocio  

Mayo 19 personas 
aprox. 

Familia y 
conocidos 

Raquel 27 8 años Taller de 
confección 

Taller de 
confección Mayo 14 personas 

aprox. 
Familia y 

desconocides 

Alonso 33 16 años Mecánico 
Automotriz 

Tienda de 
Abarrotes Mayo 13 personas 

aprox. 
Familia y 
conocidos 

Jimena 32 13 años Taller de 
confección 

Ama de Casa Mayo 18 personas 
aprox. 

Familia y 
conocidos 
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Con respecto al número de participantes, éste se determinó por medio de un muestreo por 

conveniencia y considerando la naturaleza de la investigación. Por un lado, se localizó de manera 

conveniente a una serie de personas potenciales que cumplieran los criterios requeridos, 

principalmente el criterio geográfico, y que tuvieran disposición a participar del estudio (Robinson, 

2014). Por otro lado, desde el enfoque de análisis temático, se caracteriza la flexibilidad respecto 

al número de participantes, por lo que, no hay número mínimo de participantes para explorar el 

fenómeno (Braun & Clarke, 2006).  

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideró que: a) les participantes se hayan 

desplazado en grupo hacia sus regiones de origen durante el periodo de confinamiento obligatorio 

del 2020; b) que sean mayores de edad y c) que hayan residido en Lima por lo menos 6 años 

previos a la pandemia. Esto debido a que, después de esa cantidad de años son considerades como 

migrantes establecides en el lugar de residencia (OIM, 2015a).   

De acuerdo con los criterios de exclusión, en la línea del cuidado, se consideró importante 

tener en cuenta que les participantes no se encuentren en estado de vulnerabilidad ni en proceso 

de duelo por pérdidas significativas a causa de la Covid-19. Esto con el fin de asegurar el bienestar 

de les participantes (Herman & O´Neill, 2020). Para esto, al momento del contacto se les preguntó 

su percepción sobre su estado emocional y si se encontraban dispuestos a la realización de una 

entrevista relacionada al contexto actual.  

Para el contacto con les participantes, al considerarse complicado encontrar y comunicarse 

con personas que hayan retornado a Huanca Sancos, se utilizó la técnica de bola de nieve y cadena 

de referencia, de manera que, se preguntó a dirigentes de organizaciones, conocides y a les mismes 

participantes si tenían conocimiento de personas a quienes les interesaría participar de la 

investigación (Atkinson & Flint, 2001). Como segunda opción, se buscó establecer contacto vía 

correo electrónico con periodistas que hayan trabajado la temática y hayan tenido comunicación 

directa con retornantes.  

Como parte de las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta para la presente 

investigación, previo a las entrevistas, les participantes fueron informades sobre la naturaleza de 

la investigación por medio del Consentimiento Informado (Apéndice A). Este explicó el motivo y 

objetivo de la investigación y la voluntariedad de la participación. Además, se les explicitó la 

confidencialidad de la información, especificando su uso únicamente para fines de la 

investigación, manteniendo el anonimato. También se les solicitó el permiso para la grabación de 
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audio de la entrevista, con el fin de facilitar la transcripción más adelante. Asimismo, se explicitó 

la realización de una devolución de la información una vez finalizada la investigación. Debido a 

la imposibilidad de una reunión presencial para las entrevistas a causa de la pandemia actual, les 

participantes fueron considerados como parte de la investigación después de dar su consentimiento 

oral. Luego de esto, el documento fue enviado vía Whatsapp a las personas que contaban con la 

aplicación.  

En esta línea, debido a la sensibilidad del fenómeno abordado, se mencionó dentro de los 

riesgos la posibilidad de que les participantes se vean movilizades emocionalmente por las 

preguntas de la entrevista. Por lo cual, se elaboró un Protocolo de Contención que permitiría 

manejar situaciones emocionalmente movilizadoras para les participantes (Apéndice B). En esta 

línea, dicho protocolo no precisó ser activado, sin embargo, se mantuvo una conversación libre 

antes y al finalizar la entrevista para brindar un espacio de apertura y de cierre de la experiencia 

con contención.  

Técnicas de recolección de información 

Para la presente investigación, se utilizaron dos técnicas de recolección de información, 

una ficha sociodemográfica (Apéndice C) y una entrevista semi-estructurada. 

Respecto a la ficha sociodemográfica, esta se empleó con la finalidad de obtener 

información y datos relevantes sobre les participantes para la investigación y, a la vez, verificar si 

cumplían con todos los criterios de inclusión. De esta manera, contó con dos partes. La primera 

parte se centró en recolectar datos personales como su edad, género, lugar de nacimiento, lugar de 

residencia, tiempo que ha residido en Lima, ocupación en Lima, ocupación actual, entre otros. La 

segunda parte se enfocó en recolectar datos vinculados a la situación de retorno, es decir, el tiempo 

que llevó retornar a ciudad de origen, el tiempo que lleva residiendo en el lugar de retorno, si 

retornó solo o con algún familiar y/o amigue, entre otros.  

Con relación a la entrevista semiestructurada, se construyó una guía de entrevista 

(Apéndice D), en base a la teoría revisada previamente sobre la resiliencia comunitaria y los 

procesos de migración. Cabe resaltar que, se optó por este tipo de entrevista porque permite 

profundizar en el proceso de la resiliencia comunitaria durante el retorno por medio de preguntas 

abiertas; las cuales ofrecen la oportunidad de que les participantes compartan información con la 

cual se sientan listes y cómodes de relatar (Willig, 2013). La flexibilidad de este tipo de entrevista 
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permite a les participantes compartir percepciones, ideas, pensamientos, entre otros aspectos, que 

brinden más información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado (Vargas, 2012). 

De esta manera, el instrumento está compuesto por dos áreas específicas. La primera área 

se centró en identificar las competencias sociales y las estrategias de organización colectiva que 

se desplegaron para el retorno. Por esto, se realizaron preguntas relacionadas al momento en el que 

surgió la idea de retornar, la planificación, cómo se realizó la organización, si recibió apoyo de 

otra personas o entidades, entre otros. La segunda área buscó reconocer el desarrollo del sentido 

de comunidad y el capital social que se despliegan en el grupo durante el proceso de retorno. Esto 

a través de preguntas relacionadas a la cohesión que se pudo desarrollar durante el retorno, el 

apoyo percibido, la confianza entre los integrantes del grupo retornante, el trabajo en conjunto para 

la resolución de conflictos, las relaciones sociales una vez terminada la cuarentena obligatoria, 

entre otros.  

Cabe mencionar que, en el inicio, la entrevista se centró en crear un espacio de rapport, 

donde se buscó establecer un vínculo con les participantes para que puedan percibir la entrevista 

como un espacio seguro y de confianza. Esto con el objetivo de conocer a les participantes, a partir 

de la descripción de si mismes y su ocupación en la actualidad, así mismo, se contextualizó la 

entrevista dentro de la coyuntura actual de la pandemia. Al finalizar, a modo de cierre de la 

entrevista, se realizó un espacio de reflexión por si les participantes tenían algo que agregar o 

querían comentar alguna cuestión sobre lo conversado durante la entrevista. Además, se agradeció 

por el tiempo y la información brindada. Esto permitió establecer un cierre empático, reconociendo 

las emociones que pudieron haber surgido durante la entrevista. 

Para garantizar la calidad, la pertinencia y la adecuación de la guía de entrevista al objetivo 

y población de estudio, se realizó un proceso de validación con cuatro jueces expertes en 

investigación cualitativa en psicología comunitaria, quienes evaluaron la pertinencia, coherencia 

y claridad de las preguntas con relación a las áreas y los objetivos establecidos para la 

investigación. A partir de ello, se agruparon y eliminaron algunas preguntas y se reformularon 

otras, ya que les jueces consideraron que la guía podía ser más corta y la redacción de las preguntas 

con un lenguaje más sencillo y sin tecnicismos. Por esto, se redujo el número de preguntas y se 

utilizó un lenguaje que resultara menos ajeno, con el fin de generar mayor fluidez y horizontalidad 

durante la entrevista. 
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Finalmente, se realizó una entrevista piloto con un retornante, para asegurar la comprensión 

de la guía, evaluar la pertinencia del orden establecido y verificar si las preguntas se entendían en 

su totalidad. A partir de ello, solo se modificó la secuencia de algunas preguntas. Cabe resaltar 

que, durante este proceso piloto, se tomaron en cuenta los aspectos éticos mencionados 

previamente para garantizar el bienestar del participante. 

Procedimiento 

En un primer momento, se realizó un proceso de familiarización con el fin de tener un 

primer acercamiento con la población desde las posibilidades dentro del marco de la pandemia. En 

este sentido, Montero (2006), define este proceso como una aproximación entre facilitadores y 

participantes con la finalidad de establecer una comunicación fluida, empática y directa para la 

realización del proyecto. Por ello, se contactó con diferentes dirigentes y presidentes de 

federaciones departamentales, quienes tuvieron un rol importante en la organización y 

coordinación de las personas retornantes, para dialogar sobre el proceso y la experiencia de ser 

agentes importantes para lograr el proceso de retorno de muchas personas. También, se contactó a 

un periodista que trabajó y entrevistó directamente a retornantes durante su proceso de 

organización y retorno, para conocer experiencias previas e información relevante sobre la 

comunidad. Estos acercamientos facilitaron la conexión y el contacto con les retornantes, lo que 

permitió que el proceso de interrelación entre les participantes y la entrevistadora se diera de 

manera armónica y sencilla.    

En segundo momento, se contactó por medio de llamadas telefónicas a les posibles 

participantes para invitarles a ser parte de la investigación. Así, se les informó sobre el objetivo de 

ésta, las consideraciones éticas y se aseguró el cumplimiento de los criterios de inclusión y 

exclusión. Una vez esto, se procedió a coordinar una fecha y hora de disponibilidad para la 

realización de la entrevista con les participantes que cumplían con todos los criterios, que en total 

fueron 8 personas, de las cuales se pudo concretar solo con 6. Todo el proceso de entrevistas duró 

desde el 16 de mayo hasta el 23 de junio del 2021. Asimismo, éstas se realizaron en una sola sesión 

con una duración de entre 40 a 100 minutos dependiendo de cada participante. 

Cabe resaltar que, por motivos del contexto COVID-19, la entrevista se dio de manera 

telefónica. Para esto, se consideró aspectos logísticos y técnicos, como conexión, señal estable, y 

con un teléfono que cuente con saldo ilimitado para llamadas nacionales. Asimismo, se procuró 
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que les participantes se encuentren en un lugar que consideren seguro, silencio y privado, en donde 

puedan conversar de sus vivencias libremente.  

En todos los casos, antes de iniciar, se verificó la lectura del consentimiento informado, se 

explicó brevemente los objetivos y los criterios éticos a considerar y se abrió un espacio a 

cuestiones. Una vez que haya aceptado participar, se le solicitaba el permiso para grabar el audio 

de la entrevista para facilitar la transcripción más adelante. Después, se hacía lectura de la ficha 

sociodemográfica para recolectar la información y asegurar los criterios de inclusión. Una vez 

finalizada la entrevista, se le preguntaba a les participantes si conocían de otras personas, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión, a quienes les gustaría participar de la 

investigación. 

Posteriormente, se realizaron las transcripciones literales de las entrevistas para ejecutar el 

análisis de datos. Este proceso transcurrió cuidando en todo momento la confidencialidad de la 

información y del participante. Por último, en el mes de noviembre del 2021 se realizó una visita 

de 10 días a la provincia de Huanca Sancos, con el objetivo de conocer en persona a les 

participantes y realizar la devolución de los resultados, todo ello en congruencia con los aspectos 

éticos previamente establecidos.  

Cabe mencionar que, para asegurar la calidad y credibilidad de la investigación, se tomó 

en cuenta los criterios de rigor del proceso de investigación propuestos por Pistrang & Barker 

(2012) asociados a la integridad de la investigación. Estos se basaron en la fundamentación de la 

conclusión, la cual se dio por medio de las declaraciones de las entrevistas y resultados empíricos; 

la transparencia de la investigadora, que se concentró en la expresión de los criterios de decisión 

metodológicos,  los aprendizajes y recomendaciones de la investigación; la coherencia, que se 

garantizó en el proceso de contrastar los resultados con  literatura plausible; y la credibilidad, que 

se basó en la contemplación de resultados y discusiones de otros investigadores y/o autores 

(Pistrang & Barker, 2012).  

Siguiendo esta línea, desde el posicionamiento como investigadora, se buscó establecer 

una relación horizontal y bidireccional durante todo el proceso, tanto antes como después de la 

investigación. Es decir, se abandonó el concepto de subjetividad heroica, entendiéndose como un 

modo específico de situarse ante una situación, con el fin de reconocer la participación y la 

bidireccionalidad de la información y del aprendizaje (De la Aldea & Lewkowicz, 1999).   
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Análisis de datos 

El análisis de información se realizó por medio de un análisis temático inductivo, debido a 

que no se estableció una categorización y/o codificación a partir del marco teórico preestablecido, 

sino que ésta emergió y se desarrolló en base a la información recolectada en las entrevistas (Braun 

& Clarke, 2006).  

Dicho análisis comprendió las seis fases del análisis temático de Braun & Clarke (2006). 

La primera fase se centró en la familiarización con la data, es decir, se realizaron las primeras notas 

o ideas de códigos que servirían en las siguientes fases utilizando el software Microsoft Excel. La 

transcripción manual realizada en Microsoft Word fue un aspecto esencial para el acercamiento y 

la familiarización con la información recogida. En la segunda fase se generaron  los códigos 

iniciales, por lo que, se identificó la información o ideas que cumplían un patrón de repetición para 

la generación y la agrupación de códigos. Ya en la tercera fase, los códigos identificados fueron 

ordenados de manera sistemática en categorías y temas vinculados al proceso de retorno, la 

comunidad, los motivos, entre otros, con el objetivo de delimitar los temas que surgían. 

La cuarta fase se centró en la revisión de los temas por medio de la recodificación, con el 

fin de evaluar si surgían nuevos temas que no habían sido considerados en fases anteriores. Para 

esto, se creó otra hoja de Excel, con el fin de mantener el orden del análisis. Es en la quinta fase 

donde cada tema se definió y nombró oficialmente, para evitar que haya confusiones y que cada 

tema esté delimitado correctamente (Apéndice E). Por último, la sexta fase se centró en realizar el 

informe integral de los temas y códigos obtenidos de las fases previas, con el fin de responder al 

objetivo de la investigación.  

Para garantizar el criterio de fundamentación, se aseguró de que los temas identificados y 

los códigos se encuentren fundamentados solo en la información recolectada en las entrevistas y 

en los resultados empíricos obtenidos. Asimismo, para cumplir con el criterio de transparencia a 

lo largo del análisis, la investigadora identificó como sesgo que, el viaje de retorno en grupo 

conformaría el factor más importante para el desarrollo de la resiliencia comunitaria. (Pistrang & 

Baker, 2012).  
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Resultados y Discusión 
 

 En esta sección se presentan los resultados y discusión de la investigación en base al 

análisis de las entrevistas realizadas y a la revisión de estudios teóricos sobre resiliencia 

comunitaria. Para lograr esto, se tomó en consideración el objetivo del estudio, el cual reside en 

analizar el proceso de la resiliencia comunitaria en un grupo de personas que retornaron a sus 

regiones natales durante el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia de la Covid-19 

en Perú. De esta manera, el análisis permitió identificar dos áreas de análisis: a) De lo individual 

a un proceso de decisión colectivo y cooperativo y b) Resurgimiento y transformación de la 

comunidad. Cada área cuenta con categorías que permiten comprender a detalle la información 

de las entrevistas.  

Cabe resaltar que, para el análisis de la información, el proceso de retorno está considerado 

desde el momento en que se da la decisión de viajar de Lima a su región natal, hasta el momento 

en que finalizan los 15 días de cuarentena obligatoria, medida establecida por el gobierno nacional 

para evitar la propagación de la Covid-19 (Defensoría del Pueblo, 2020). Esto se tomó en cuenta, 

ya que las vivencias de les participantes reflejaron que la cuarentena fue considerada como parte 

del proceso de retorno debido a que continuaron interactuando con el mismo grupo de personas 

con quienes realizaron el viaje de retorno, dado que aún no llegaban a sus hogares, el cual era el 

destino final. 

Así mismo, es importante destacar las relaciones previas establecidas de les participantes 

en el Centro Social de Huanca Sancos: Sede Lima, siendo este lugar el centro de reunión de les 

Huancasanquinos en la región Lima para mantener las festividades costumbristas entre paisanos. 

En esta línea, muchos participantes identificaron el centro social como elemento clave para activar 

la comunicación durante la situación adversa y lograr el viaje de retorno de forma colectiva.  

En relación con las áreas de análisis, la primera área, De lo individual a un proceso de 

decisión colectivo y cooperativo, analiza la motivación de la toma de decisión de retornar, la cual 

inicia como una idea individual y/o familiar para convertirse en una idea colectiva. Es decir, surge 

un reconocimiento subjetivo de la situación adversa, y después se da una identificación de las 

razones compartidas vinculadas al retorno que, evidencia la vivencia colectiva. Además, se da una 

identificación como “paisanos” lo cual permite y facilita la reconexión de vínculos previos, la 

interconexión y la unión de les retornantes para lograr el viaje. De esta manera, dentro de esta área 

se establecieron dos categorías a) ¿Por qué retornar? y b) Activación de redes.  Dichas categorías 
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ejemplifican el inicio del proceso de la resiliencia como un proceso comunitario dentro del 

aislamiento social obligatorio por la Covid-19.  

En la primera categoría: ¿Por qué retornar?, se explora las percepciones subjetivas que 

resaltan la situación adversa vivenciada por les participantes. En base a ello, se evidencia que 

muchos de los motivos que surgen individualmente para plantearse la idea de retorno se identifican 

como aspectos compartidos. Es esta experiencia colectiva la que permite y facilita la conexión de 

la comunidad para lograr el retorno (Perdomo, 2019). 

Como se menciona en la revisión teórica, uno de los efectos nocivos del aislamiento social 

obligatorio fue el desempleo y la escasez, afectando en su mayoría a personas migrantes que se 

quedaron sin sus principales fuentes de ingreso (Suárez, 2020). Como resultado, les participantes 

expresaron verse enfrentados a dificultades que los obligó a cuestionar su situación y a empezar a 

buscar opciones, como se puede leer: “Ya pues acá también todo era plata. Tenía que tocar mis 

ahorros no, porque de dónde sino, si no se trabajaba, cómo iba a alimentar” (Alonso, 33 años, 16 

años en Lima). Es así como, les participantes comenzaron a sentir que el contexto adverso empezó 

a afectarles en diversos ámbitos de su vida, desde el aspecto laboral, hasta las necesidades básicas, 

como alimentación y vivienda. Esta situación de adversidad en la que se encontraban obliga a las 

personas a considerar diferentes opciones de sobrevivencia (Aguiar & Acle-Tomasini, 2012). Otro 

de los participantes mencionó: “No trabajaba, como no trabajaba no tenía económicamente, no 

tenía de dónde comer, la plata que yo ganaba no me alcanzaba para nada (...) no me quedaba otra. 

Caballero, retornar nada más.” (Manuel, 29 años,7 años en Lima).  

Como se observa en las declaraciones anteriores, se evidencia que una de las áreas más 

afectadas es la situación económica, por la imposibilidad de generar dinero. De ahí, la opción de 

retornar se vuelve viable para poder enfrentar al contexto económico adverso que generaba la 

pandemia y se transforma en una necesidad compartida por todos les participantes. Esto evidencia 

la experiencia colectiva, como mencionó una participante: “con eso de que estaba fuerte la 

situación decíamos eso de que no creo que pase tan rápido, y pues, si no va a haber trabajo, pues 

qué vamos a hacer aquí” (Raquel, 27 años, 8 años en Lima). Asimismo, dentro de un contexto de 

emergencia, Fritz y Williams (1957) establecen que las personas buscan a otros similares para 

poder considerar el comportamiento a seguir y les ayuden a tomar la mejor decisión. Al respecto, 

un participante mencionó: “Yo veía mujeres embarazadas que estaban retornando a su casa, no 

había atención. Y por ese motivo yo pensé regresar” (Manuel, 29 años, 7 años en Lima). Este será 
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el inicio de la interrelación de diferentes miembres frente a un contexto de adversidad, el cual 

permitirá el desarrollo de la participación comunitaria (Menanteux, 2015a). 

Por otra parte, como se presentó en la revisión teórica, los eventos catastróficos y/o 

adversos, como una pandemia, generan consecuencias no solo a nivel económico, estructural y 

social, sino también consecuencias a nivel de bienestar y de salud mental (Uriarte, 2013; Vázquez, 

Pérez-Sales y Ochoa, 2014).  En esta línea, algunes participantes expresaron que durante diversos 

momentos empezaron a sentir que la preocupación les desbordaba, originando un malestar 

constante frente a la situación. Así, se puede leer: “El presidente decía 15 días más, 30 días más. 

Ya me estaba agarrando mucho pensando qué va a pasar, cómo voy a mantener. Alguna 

desesperación (...) también me sentía que no podía dormir, preocupación. Ya no era normal.” 

(Alonso, 33 años, 16 años en Lima). Otro participante también comentó “Yo me he llorado en dos 

oportunidades (...) psicológicamente fue un poco, para qué decir que no, he vivido triste esa 

realidad en Lima. Nunca había vivido así” (Jose, 35 años, 12 años en Lima). Ambas expresiones 

reflejan la afectación directa que esta situación adversa tuvo en les participantes. Esto ejemplifica 

lo establecido por Alvarez-Rizco et al. (2020), Prieto-Molinaria et al. (2020), y Palomino-Oré et 

al. (2020) que comentan que la interrupción del trabajo y la vida cotidiana durante el aislamiento 

social obligatorio provocaron un aumento significativo de los niveles de ansiedad y estrés.  

 Otro motivo importante, que es uno de los principales movilizantes de todos les 

participantes para comenzar a pensar el viaje de retorno, es el miedo al contagio de sí mismos y 

familiares, como se lee: “la enfermedad que me podía agarrar, que tal me contagio yo y mis hijos, 

da mucho que pensar, yo tengo hijos menores aún no. Claro por eso el motivo porque yo me vine 

a mi pueblo señorita.” (José, 35 años, 12 años en Lima).  Se evidencia que el miedo al contagio 

está más relacionado con el temor a la muerte y al dejar abierta la posibilidad de orfandad en les 

hijes. Cabe resaltar que, en esos momentos la emergencia sanitaria recién estaba en sus inicios, por 

lo que las cifras de contagios y muertes eran muy altas. Además, no se tenía una idea clara de cómo 

tratar la enfermedad, ni había un panorama claro sobre la posibilidad de acceder a una vacuna. En 

esos momentos, la incertidumbre, el miedo al contagio y a la muerte era una experiencia 

compartida en todo el mundo (OMS, 2020). 

En esta línea, les participantes relacionan este miedo a la muerte y a la orfandad con la 

diferencia cultural entre Lima y su provincia natal, como comentó una participante: 
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 “Más que nada yo tomé esa decisión por mis hijos, qué pasa si nos pasaba algo, quién se 

queda con ellos (...) como son pequeños ya uno no quiere que se queden indefensos. Allá 

no es como paisanos (...) en la costa no, prácticamente uno vive cada uno su rutina, no le 

importa si te roban o te pasa algo. Prácticamente ignoran.” (Jimena, 32 años, 13 años en 

Lima). 

Como se evidencia en la viñeta, se recalca la diferencia entre el modelo urbano y el rural 

andino, el cual se caracteriza por su organización basada sobre las redes de parentesco y de 

paisanazgo. Como se mencionó en la teoría, este modelo desempeña un proceso de reconstrucción 

de prácticas rurales al ámbito urbano, donde el ayni ejerce una función fundamental en la identidad 

compartida. (Ávila, 2001; Chagnollaud, 2010). Entonces, se evidencia que el motivo y la idea del 

retorno va más allá del miedo y las estadísticas mortales de la Covid-19, sino que se relaciona con 

las diferencias entre la cultura rural y la urbana.  

En relación a lo previamente mencionado, de acuerdo a lo señalado por Menanteaux 

(2015), los cambios estresantes en el ambiente contextualizados en situaciones de exclusión social 

usualmente vienen acompañados de síntomas físicos y de una merma en la salud mental. De ahí, 

la importancia de la dimensión relacional de la resiliencia comunitaria, ya que favorece la dinámica 

de ajuste y reajuste psicológico y social.  En esta línea, la experiencia compartida de una 

comunidad y la respuesta a ésta a nivel comunitario proporcionan un campo de protección que 

permitirá no solo una respuesta a la adversidad y un fortalecimiento comunitario, sino también un 

enriquecimiento de la salud mental colectiva. (Hernández, 2020). 

 Cabe resaltar las brechas sociales y la vulnerabilidad en la que se encontraban les 

participantes antes de la emergencia sanitaria por la Covid-19, solo por el hecho de ser migrantes 

internos (Melillo & Suarez, 2001). Esto originó que algunos participantes identifiquen que la 

experiencia adversa se vea atravesada por otros problemas estructurales (Menanteux, 

2015b). Como se puede leer: “Como tú sabes en las provincias, la mayoría somos pobres (...) por 

eso afectó bastante” (José, 35 años, 12 años en Lima). Otra participante comentó: “en plena 

cuarentena decían (...) supuestamente estaban poniendo buses para que salgan, como decían “los 

provincianos” para que retornen a sus pueblos (...) nos nombraban así (...) pero nada” (Nora, 35 

años, 12 años en Lima). Ambos participantes hacen mención a la identidad provinciana, la cual, 

en la capital, contiene características estereotipadas como bajo nivel de educación, raza indígena 

y pobreza (Salcedo, 2020). De ahí, se evidencia la discriminación percibida por parte del Estado 
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hacia les participantes, lo cual aumenta los desafíos asociados a la situación adversa, como la 

estigmatización y la exclusión (UNESCO Y COPRED, 2021). Como consecuencia, se observó la 

ineficacia estatal e institucional para ayudar a las personas que buscaban retornar a sus regiones.  

En esta línea, resulta importante comparar este aspecto con el trabajo de repatriación que se dio 

para las personas de Perú varados en el extranjero, para el cual, el gobierno otorgó una partida 

presupuestal de 12 millones de soles (Defensoría del Pueblo, 2020). A diferencia de esto, dentro 

del Perú, el plan humanitario que se estableció, sumado a otros factores, dificultaron que se lleve 

a cabo un proceso de movilización y retorno de manera organizada y correcta.  Esto fue de gran 

influencia para el proceso de organización e interconexión colectiva de les retornantes y para la 

activación del proceso de resiliencia comunitaria.  

Como se mencionó en la teoría, el contexto latinoamericano se encuentra caracterizado por 

la producción y reproducción de brechas sociales, pobreza, vacíos en la protección social y 

exclusión. Por ello, el proceso de resiliencia comunitaria se basa en un enfoque de recursos y 

capacidades de las comunidades, es decir, en lugar de depender de intervenciones externas, se basa 

en las capacidades, recursos y flexibilidad de las comunidades (Maguire y Cartwright, 2008). Se 

puede observar en los párrafos anteriores que, a pesar de que la vivencia de la pandemia y el 

aislamiento social obligatorio afectó de manera subjetiva e individual a cada persona, estos 

aspectos y motivos compartidos: el desempleo, la escasez, el miedo, el estrés y la discriminación 

son los que dotarían al grupo de una identidad que les caracteriza (Meza, 2009). Esta podría ser la 

base para el sentido psicológico de la comunidad, la cual permite la activación del proceso de 

resiliencia comunitaria (Marzana et al, 2013).  

Cabe destacar que, dentro de este proceso de reflexión de motivos para retornar por parte 

de les participantes, éstos resaltan la influencia que tuvieron sus familiares, en la región natal, para 

que se dé el proceso de toma de decisión. Como comentó una participante: 

“Si mi mamá estaba preocupada, decía ‘de repente se contagian o algo’. Mi mamá estaba 

más acá, atenta a la radio, lo que hablaban las autoridades y me llamaban y me decía hija 

dicen que han bloqueado la carretera, dice que la van a abrir porque no se vienen, averigua. 

Preocupada como toda madre. Ella quería que regresemos. Y ya cuando estábamos acá 

decía ‘ya no importa tomando agua estaremos, pero estamos juntos y todo bien’” (Raquel, 

27 años, 8 años en Lima). 
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Como se observa en la declaración, la familia cumple un papel importante como fuente de 

apoyo para la toma de decisión, esto se relaciona con lo establecido en los estudios de Landau 

(2010) y Wlash (2007) donde se determina que el núcleo de apoyo dentro de una experiencia 

adversa es el de la familia. Además, se puede evidenciar que se le da una mayor importancia a la 

unión y al “mantenerse juntos” que, a la situación, lo que da a entender el interés colectivo para 

enfrentar la adversidad y buscar en conjunto el bienestar. Esto da cuenta de la característica 

comunitaria de buscar el bienestar compartido, mediante la cohesión y las acciones de solidaridad 

por el bien común, para emprender el proceso de resiliencia comunitaria (Suárez y Melillo, 2005). 

Con respecto a la segunda categoría, denominada: Activación de Redes, se explora la 

interconexión que surge entre las personas que estaban atravesando efectos similares a causa del 

confinamiento obligatorio. Esto permite evidenciar el uso de recursos, la reactivación de relaciones 

sociales previas y el desarrollo de capacidades de les participantes, con el fin de efectuar el retorno 

a la región de origen. Es a través de la organización cooperativa de la comunidad y un proceso 

comunicativo significativo, que se logra tomar acción de forma colectiva frente a la adversidad 

(Putman, 1993).  

En esta línea, diversos autores establecen que, los lazos comunales y la interconexión social 

permiten a los grupos hacer frente a adversidades colectivas (Bonanno et al. 2010; Hanbury & 

Indart, 2013). Es así como, en base a la inacción del Estado para ayudar a las personas varadas en 

Lima, les participantes identificaron que la única manera de lograr su objetivo de retorno era 

uniéndose con otras personas que quisieran realizar el mismo viaje. Como se lee: “Él me dijo (su 

paisano), ‘No, es peor esperar a las autoridades, mejor es viajar con nuestros propios medios’ y de 

esa manera empezamos a buscar gente para viajar con nuestros propios medios ya” (José, 35 años, 

12 años en Lima). Como se puede apreciar, les participantes identificaron que no era una opción 

confiar en el Estado, al contrario, debían de tomar acción por sí mismes con ayuda de su 

comunidad. De esta manera, la movilización de redes y lazos sociales se identifican como aspectos 

determinantes dentro del proceso de resiliencia comunitaria, pues facilita y permite el 

afrontamiento ante situaciones de adversidad (Wlodarczyk et al., 2016). Es así como se evidencia 

el inicio de la interdependencia del grupo, ya que se necesitaban unes a otres para poder efectuar, 

de manera exitosa, segura y a precio módico, el retorno. 

Ahora, para lograr esta interconexión, se identificó un proceso de comunicación muy 

extenso y significativo que se desarrolló por parte del grupo. Este aspecto es esencial para el 
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proceso de resiliencia comunitaria, ya que es el principal recurso para articular necesidades y 

desarrollar organización (Ganor & Ben-Lavy, 2003; Houston, et al., 2015).  Entonces, les 

participantes que no tuvieron un rol organizador, demostraron la importancia que tuvo la conexión 

y el intercambio de información para lograr retornar.  Una participante comentó “las personas que 

querían salir crearon un grupo por WhatsApp, pero más que nada estaban buscando transporte para 

salir. Buscaban así ‘alguien conocido que tiene carro, que nos lleve, cuánto va a cobrar’ todo eso” 

(Nora, 35 años, 12 años en Lima). Este testimonio evidencia la importancia de la conexión 

intergrupal y el apoyo de los medios sociales para el proceso de organización, además, denota la 

proactividad de les participantes para enfrentarse a la situación adversa. Esto se relaciona con lo 

explicitado por diversos autores respecto a la conexión social y la comunicación efectiva, 

considerándolos como componentes determinantes para el proceso de resiliencia comunitaria 

(Chandra et al., 2013).  

Lo que permite identificar la importancia de los medios sociales para el intercambio de 

información, por medio de la creación de una red de autogestión comunitaria. Como comentó una 

participante:  

“Por las publicaciones que había en Facebook, (...) ahí sale un comentario de que el joven 

tal está viendo a ver si hay movilidad, lo que pasa sería que se junten, los que quieran 

regresar y que costeen el monto que pedía la movilidad para poder venir (...) Si fue algo 

rápido, como te digo, los comentarios ahí nomás te pasan, cuando preguntas ya te están 

dando el número. Entonces no fue muy difícil no” (Raquel, 27 años, 8 años en Lima). 

Como se observa en la viñeta anterior, para les participantes, las redes sociales fueron de 

vital importancia para involucrarse dentro de una red organizadora y tener acceso a la información, 

de manera inmediata. Según Gaete & Vásquez (2008), la conectividad ofrece grandes beneficios 

de comunicación debido a que, además de permitir que los recursos se encuentren al alcance del 

individuo, posibilita el establecimiento de una red de conectividad que puede motivar a los 

individuos que la componen.  

Por otra parte, les participantes que tuvieron un rol organizador dentro del viaje de retorno 

demostraron la importancia de la activación de redes familiares y amicales previas para cumplir 

con el objetivo como organizadores. Según lo comentado por un participante: 

“Yo mismo ubiqué al carro y ya, tenía que hablar con el chofer y ver si podía salir por allá. 

Pedir un monto y tenía que informarle al grupo para ver si están aptos para, por esa cantidad 
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viajar no. Entonces sea como sea, querían salir pues, entonces no importaba el monto 

entonces salimos (...) [el chofer] era un amigo conocido, pero era compadre de mi hermana” 

(Alonso, 33 años, 16 años en Lima). 

En la línea que nos plantea la viñeta anterior, la activación de redes se vuelve una fuente 

de recursos para el objetivo de retornar. Esto concuerda con lo referido por Pfefferbaum et al., 

(2013) que sugieren que el establecimiento de canales de comunicación, tanto internos como 

externos, permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales y, por ende, la detección de los 

recursos comunitarios. Asimismo, Norris et al. (2008) arguyen la importancia de las redes 

preexistentes como clave para actuar de manera rápida frente a situaciones adversas. Es así 

como se identificó que les participantes organizadores resaltan el rol que tuvieron algunos 

conocidos para poder encontrar posibles soluciones de retorno. Así, se puede leer:  

“Así es señorita, como era el presidente de los residentes de Lima, y también tenía una 

amistad con él. Entonces así tuve que conversar con él (...) él me dio una relación y me dijo 

‘que tú no tienes amigos’ y yo que, si yo también tengo amigos y ya empecé a hacer una 

relación pe, de pasajeros” (José, 35 años, 12 años en Lima). 

En la viñeta anterior, se evidencia el grado de familiaridad de las redes de contacto a las 

cuales recurren les participantes con el rol de organizador, dando a entender que son las amistades 

previas los puntos de inicio para la acción comunitaria sobre la situación adversa. En esta línea, 

Hombrados (2013) arguye que el tener un objetivo común, en este caso el retorno, promueve la 

comunicación y la cohesión de un grupo, desarrollando estrategias de organización y la acción 

comunitaria. Esta cohesión facilita el involucramiento de les integrantes de una comunidad y 

promueve el compromiso para buscar el bienestar colectivo (Ramos-Vidal y Maya-Jariego, 

2014).  Así mismo, sobre el tema, otro participante comentó: 

“Y estuve coordinado con Nico. Él me dijo, hay que juntar gente, hay un paisano que nos 

puede llevar. Pagando entre todos, algo cómodo. Tendrían que pagarlo entre todos. Y 

empezamos prácticamente a juntar gente pues. Había paisanos que querían viajar, me 

llamaban o yo los llamaba y de cierta manera completamos” (Manuel, 29 años, 7 años en 

Lima). 

En esta línea, la viñeta evidencia la relación entre la activación de redes y el paisanazgo, 

siendo siempre “paisanos” los que pueden sumar de diversas maneras para el logro del retorno.  

De ahí, Chagnollaud (2010) establece que el “paisanazgo” permite ampliar las redes de solidaridad, 
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donde las de parentesco no son suficientes, desarrollando vínculos sociales beneficiosos y 

apremiantes para ambas partes. Como comentó el participante: “complementamos”. 

Asimismo, la viñeta evidencia que la movilización de contactos origina que la o el 

organizador asume el rol de liderazgo en la planificación, organización y viaje, lo cual coincide 

con lo que establecen Páez et al. (2004), pues un encargado o encargada facilitan el desarrollo de 

acción comunitaria eficaz. También, Somasundaram y Sivayokam (2013) reconocen que el 

liderazgo funciona como mecanismo protector, tanto personal como comunitario. En esta línea, 

Wilches Chaux (2008) arguye que el mantenimiento de una participación organizada en torno a 

redes comunitarias, disminuyen los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones y favorecen al 

proceso de resiliencia comunitaria.  Esto ya que, en un contexto de adversidad, la colaboración y 

cohesión facilitan el acceso a los recursos y permite la adecuada gestión de estos (González- 

Muzzio, 2013).  

En esta línea, se identificó que personas que decidieron adquirir este rol organizador no 

solo decidieron asumir una gran responsabilidad, y aceptar la presión que esta trae consigo, sino 

también optaron por desafiar a las normas establecidas por la emergencia sanitaria para ayudar a 

la comunidad.  Como se puede leer:  

“Directamente a mí, tenían que comunicarse conmigo, dejé bien claro porque no tenían que 

estar comentando a otros. Porque si comentaban a otros, (...) en mi provincia me capturaban 

o me retenían a mí por organizar ese viaje (...) como que me sentía si algo pasa, la presión 

va a venir a mí, me van a decir a mí. Si alguna cosa pasa” (Alonso, 33 años, 16 años en 

Lima).  

De acuerdo con lo manifestado, la responsabilidad de organización era bastante grande, no 

solo por la ilegalidad del viaje, sino que además de las personas del grupo que retornaban, el 

organizador debía de responder por todes en caso de una emergencia, problema o accidente. Sin 

embargo, se evidenció que esto no fue un impedimento para les participantes organizadores y el 

objetivo común de retornar.  En esta línea, según San Juan (2001) un contexto crítico puede 

desarrollar cualidades positivas o negativas de una persona. En este caso, les organizadores del 

retorno estuvieron dispuestos a actuar a favor del beneficio colectivo, lo cual se relaciona con lo 

establecido por Páez et al. (2004).  

 Cabe destacar que, así como se evidenció la importancia de la activación de redes internas 

(comunidad afectada), también se observó la importancia de la activación de redes externas 
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(agentes públicos, familiares, entre otros) que confluyen en la posibilidad de facilitar y apoyar el 

proceso de organización. Esto se relaciona con lo establecido por Del Villar y Pizarro (2010) y 

Bonanno et al., (2010), quienes resaltan que esta variedad de vínculos promueve la resiliencia y la 

recuperación de consecuencias adversas. Como mencionó un participante: “Lo que hablaba 

conmigo era el alcalde, el gobernador. Me decía ‘¿cuántos son?’, yo le decía tanto. Vamos a hacer 

nuestra cuarentena, y él me decía: ‘está bien muchachos espérense ahí vamos a hacer unos 

arreglitos para que ustedes puedan hacer su cuarentena’” (José, 35 años, 12 años en Lima). Se 

resalta en lo declarado, la capacidad de reestablecer nuevos lazos comunitarios y sociales, con el 

fin de desarrollar acciones organizativas para hacer frente, de manera colectiva, al confinamiento 

obligatorio y las consecuencias directas e indirectas de este. En esta misma línea, otra participante 

comentó: 

“Algunos se vinieron antes que nosotros en otra movilidad, pero cuando la carretera aún 

estaba bloqueada. Ellos sí habían venido hasta la Puna y de ahí caminando, así con niños. 

Si, y de ahí me llamaron (...) ‘no mejor esperen a que se desbloquee porque es feo caminar’” 

(Raquel, 27 años, 8 años en Lima). 

 Se evidencia en la viñeta que la comunicación también se realizaba con personas en la 

misma situación y que tenían el mismo plan de retorno o ya lo habían realizado, quienes 

suministraban información en tiempo real de temas importantes como la carretera, la facilidad del 

viaje, entre otros, facilitando la organización del viaje. Según diversos autores, la conexión 

establecida con otras personas no solo se desarrolla como redes de información sino también de 

apoyo, que se desencadenan como un potente factor de protección de la salud mental Además,  

estas estrategias y capacidades que se ven incorporadas en las comunidades ayudan en la 

mitigación de los efectos negativos de las adversidades y tienen gran incidencia en el desarrollo 

de la resiliencia comunitaria (Arciniega, 2013; Bonnano et al., 2010; Hanbury y Indart, 2013). 

 Por otra parte, a todo este proceso de conexión y organización se le suma un factor 

importante, y es la incertidumbre del contexto en general. Por ello, les participantes evidenciaron 

la importancia de la comunicación constante, para brindar tranquilidad unos a otros y apoyarse 

frente a la ambigüedad de la situación: “(...) Siempre como le digo nos pasamos la voz, esto dice, 

el otro, tal hora, así. Siempre estábamos en contacto, avisándonos. No había eso de, de repente no 

le voy a avisar para que se pierda [el bus]. Cualquier cosa avisando” (Raquel, 27 años, 8 años en 

Lima). Esta revelación evidencia el apoyo y la empatía de cada una de las personas de la 
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comunidad frente a la situación adversa y los diferentes factores que podrían estar afectando a cada 

uno. En esta línea, Páez et al. (2001) afirman que, la presencia de caos inicial y la ausencia de 

orientaciones claras desarrolla la cooperación y la ayuda mutua que permiten un afrontamiento 

positivo frente a la situación adversa. Además, Norris et al. (2008) especifican que, la ambigüedad 

dentro de un contexto adverso obliga a las comunidades a ser flexibles debido a que planificar 

resulta complicado; por ello, el foco debe de ser la creación de comunicación eficaz y recursos de 

información.  

Cabe resaltar que, el afrontamiento colectivo a la situación adversa va desarrollando en las 

personas un sentido compartido de eficacia colectiva, lo que les permite planificar a través de 

recursos compartidos (Carroll et al., 2005). Como se lee: 

“Claro varios intentos, hasta queríamos contratar camión, emocionados queríamos viajar. 

Porque de allá venían camiones, de allá familiares mandaban encomiendas acá, entonces 

tenían un permiso no, pero lo mínimo que puede viajar son personas en cabina nomás. No 

puede ser en la cajuela, no quería el señor” (Alonso, 33 años, 16 años en Lima). 

 Como se puede apreciar, se evidenció que les participantes consensuaron objetivos 

comunes dentro de la red, y con este sentido de unidad, cooperaban para buscar ideas y opciones 

que les permita retornar. Según Drury et al. (2009), este sentido de unidad y ayuda mutua 

promueve la solidaridad social y el empoderamiento colectivo para lograr el objetivo común.   

En base a lo previamente expuesto, en esta primera área De lo individual a un proceso de 

decisión colectivo y cooperativo, se identificaron los principales motivos compartidos para tomar 

la decisión de retorno: el desempleo, la afectación a la salud mental, la inefectividad del Estado y 

las diferencias culturales rurales andinas y urbanas. Esto permitió la activación de redes tanto 

internas, es decir familiares y amicales, como externas, gubernamentales; las que junto con el 

desarrollo de una comunicación eficaz permitió la planeación y organización del viaje. Además, 

se identificaron dos roles que tomaron les participantes durante el proceso de retorno, organizador 

o no organizador. En esta línea, se pueden evidenciar componentes del capital social, que, a través 

de la confianza social, permiten una participación, cooperación y coordinación social para obtener 

beneficios mutuos (Putman, 1995, Keyes y Shapiro, 2004).  

Según González-Muzzio (2013), la percepción de una adversidad común, la red de 

relaciones interpersonales e interdependientes y la confianza en la comunidad y sus líderes es lo 

que permiten el fortalecimiento y el desarrollo del capital social. Este, junto con el sentido de 
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comunidad evidenciado, forman parte de los cuatro componentes del proceso de la resiliencia 

comunitaria, por lo que, sentarán las bases para el trabajo colectivo y la acción comunitaria para 

lograr el retorno, y como consecuencia, el bienestar. De este modo, esta identificación del proceso 

colectivo y la activación de redes se vuelven clave para el reconocimiento de la comunidad y la 

cohesión social inicial. De ahí, su relación con la siguiente área de análisis.  

La segunda área: Resurgimiento y transformación de la comunidad, analiza el sentido 

de comunidad del grupo, el cual se evidencia existía previamente a la situación adversa durante la 

cuarentena. Sin embargo, el proceso de retorno y la interdependencia del grupo durante éste, 

facilitó que este sentido resurja y se transforme. Para ello, se explora de dónde nace este sentido 

de comunidad previo y cómo se fortalece a lo largo del viaje, a través de procesos de apoyo 

intragrupal, el desarrollo de confianza, entre otros. De esta manera, dentro de esta área se 

establecieron dos categorías: a) Reconocimiento de los suyos; y, b) “Juntos nos sentíamos 

seguros”. Dichas áreas permiten comprender la importancia de la comunidad para les participantes 

y el proceso de la resiliencia comunitaria.  

La primera categoría, denominada Reconocimiento de los suyos, explora la identificación 

que tienen les participantes con las personas con las que retornaron. Se resalta el hecho de que, 

esta identificación se asocia con el territorio en el cual nacieron, a pesar de no radicar ahí por más 

de siete y en algunos casos hasta dieciséis años. Esto viene acompañado de una serie de emociones 

que permiten dar cuenta de la interdependencia grupal y la cohesión comunitaria.  

Según Tintaya y Soria (2010), una relación territorial y los conocimientos culturales que 

esta implica, conforman un aspecto determinante para la generación de capacidades y habilidades 

que permiten la resistencia colectiva ante una situación adversa. Esto se vincula con lo identificado 

en las entrevistas, ya que les participantes enfatizaron un punto de partida importante para lograr 

el retorno, el hecho de hacer este proceso de movilización con sus paisanos.  Según se sostuvo:  

“Como mis paisanos también estaban con ganas de regresar, pues tenía que pasar la voz 

consiguiendo sus números” (Manuel, 29 años, 7 años en Lima). También comentó otra 

participante: “Empezamos a juntar a mis paisanos. A través de la web también, de Facebook, todas 

esas cosas, de esa manera juntamos gente y nos venimos pe, señorita” (José, 35 años, 12 años en 

Lima). Esta viñeta refleja nuevamente la importancia del paisanazgo para iniciar todo el proceso 

de retorno y hacerle frente a la situación adversa, lo que evidencia que siguen identificándose a sí 

mismes y a otres como un grupo que les caracteriza y les diferencia de otres, a pesar de que los 
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entrevistado no residen en su región natal.  A diferencia de lo establecido en el marco teórico, se 

evidencia la importancia del elemento territorial y el significado que tiene para elles su tierra natal 

en la conformación de la comunidad, ya que permite identificar valores, historia y una cultura 

compartida. Ello construye una identidad en el grupo que puede servir como base para la formación 

de la comunidad (Musitu et al., 2004; Meza, 2009), considerando también que es una identidad 

que sigue siendo alimentada por el centro de reunión de Huancasanquinos en Lima.  

 Además, los vínculos que se desarrollan dentro de un territorio generan conocimientos 

culturales compartidos, los cuales permiten a los sujetos actuar de determinada manera en torno a 

sus significaciones. Entonces, esta red y vínculos intersubjetivos son de vital importancia para el 

desarrollo de una comunidad resiliente, ya que forma parte de un capital social importante para 

diversas estrategias de supervivencia, conforman una motivación a la resistencia y un anhelo 

colectivo de bienestar para la comunidad (Ávila, 2001; Limón, 2010). 

 En esta línea, y de acuerdo con lo establecido en el marco teórico, se observa que les 

participantes expresan, en todo momento, sentirse como parte de una comunidad, lo cual repercute 

en una búsqueda de soluciones colectivas frente a la situación experimentada. Además, se 

identifica cierto grado de seguridad por el hecho de estar rodeado de sus paisanos. Comentó una 

participante: “Como somos del pueblo, nos conocemos de vista, aunque sea. A partir de allá fue 

como estás yendo con tu familia porque de vista los conoces, sabes que son de tu pueblo, del barrio, 

y así” (Raquel, 27 años, 8 años en Lima). Como se observa, este sentido de pertenencia a la 

comunidad también les brinda un sentimiento de familiaridad. “Como paisanos (...) todo Huanca 

Sancos es como una familia ¿no?, estamos contactados ahí.” (Jimena, 32 años, 13 años en 

Lima).  Este sentimiento e identificación con su comunidad y su cultura de origen, potencia el 

sentimiento de compromiso comunitario e impulsa a la solución de problemas (Doron, 2005; 

Simpson et al., 2018). Asimismo, las investigaciones de Landau (2010) y Walsh (2007) 

manifiestan que las relaciones comunitarias y, principalmente las familiares, funcionan como un 

núcleo de apoyo determinante para lograr la resiliencia comunitaria.  En esta línea, podría 

entenderse que, les participantes mantienen un sentido de filiación hacia las personas que 

provienen de la misma región que elles gracias al centro social que les permite seguir manteniendo 

su cultura. Esto puede contribuir en un sentimiento de apoyo y cooperación más grande, es decir, 

de la familia nuclear y de la familia extensa, y por ende facilitar, desarrollo de la resiliencia 

comunitaria (Clauss-Ehlers & Lopez-Levy, 2002). 
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 En base a lo expuesto, Grueso y Castellanos (2010) expresan que el sentido de pertenencia 

y la filiación abre la oportunidad de desarrollar otra capacidad social fundamental para el proceso 

de resiliencia comunitaria: la cohesión colectiva. En este sentido, les participantes indican que no 

solo se unieron con sus paisanos para poder lograr el viaje de retorno, sino que también se 

mantuvieron así durante todo el proceso, lo cual generó en elles cierto grado de tranquilidad y 

esperanza. Como se expuso: “Bueno, cuando llegamos en ese carro con mis paisanos, me sentí 

algo feliz. Como decir, ya estoy con mis paisanos, llegaré y cualquier cosa ya nos ayudaremos. 

Eso es lo que más pensé.” (Manuel, 29 años, 7 años en Lima).  Como se observa, hay un lazo 

afectivo fuerte e importante dentro del paisanazgo que alimenta la cohesión comunitaria y como 

consecuencia el sentido de comunidad (Perdomo, 2019).  Además, hay este deseo de superar juntes 

las dificultades propias de la situación adversa y un sentido de seguridad entre elles, lo cual 

contribuye al fortalecimiento y desarrollo de los vínculos sociales significativos entre les 

implicades, por el sentido de interdependencia y similitud entre elles (Páez et al., 2001; Martinez-

Taboada & Arnoso, 2001).  

En base a lo mencionado, se puede resaltar el compartir social de emociones entre les 

participantes y el grupo de retorno. Por un lado, con relación al miedo del contexto y la 

incertidumbre, como mencionó un participante: “Todos estábamos con mascarilla, nuestro alcohol, 

cómo debe de ser. Imagínate qué personas que veníamos no sabíamos (...) pero de dónde vienen. 

Nosotros hemos salido de casa, pero ellos con quiénes se habrán contactado. También ese miedo 

hubo” (Nora, 35 años, 12 años en Lima). La declaración pone de manifiesto que les participantes 

y el grupo mantenían el miedo por la enfermedad, pero más fuerte era el deseo de volver a Huanca 

Sancos.  En esta línea, Hanbury e Indart (2013) y Meneghel (2011) establecen que las emociones 

compartidas, tienen una influencia directa en el proceso de resiliencia comunitaria, ya que 

promueven la regulación colectiva de estas emociones para delimitar estrategias de afrontamiento 

eficaces para la comunidad. 

Por otro lado, este compartir de emociones se relaciona también al sentimiento de unidad 

entre paisanos, como se indicó: “Siempre a veces nos motivamos ‘ya nos vamos a nuestro pueblo’ 

nos decíamos” (José, 35 años, 12 años en Lima).  Como se observa, el reconocimiento y 

participación entre paisanos permite identificar la emoción compartida, lo que, según Rimé et al. 

(2011) refuerza la integración social, el fortalecimiento de redes y el soporte social. Esto se 
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relacionado con el bienestar social y el clima socioemocional positivo para fortalecer la acción 

colectiva. 

En base a lo mencionado previamente, se puede identificar que el proceso de retorno 

permitió la activación y la transformación del sentido de comunidad de les participantes. Como se 

observa en las diferentes viñetas, existe un sentimiento por parte de les participantes de 

similitud, pertenencia e interdependencia a una estructura mayor con les integrantes del grupo 

(Montero, 2004), la cual es la tierra donde nacieron. Sin embargo, a diferencia de lo descrito en la 

introducción, este sentimiento también se relaciona con una localidad, pero no sobre el espacio 

físico en dónde viven sino de dónde provienen (Perkins et al., 2002; Hombrados, 2011). Además, 

diversas investigaciones han encontrado que los eventos adversos y catástrofes suelen generar 

alteraciones positivas en el sentido de comunidad, ya que genera un aumento en el sentido de 

interdependencia y similitud del grupo que experimenta dicha adversidad (Abramowitz, 2005; 

Kaniasty y Norris 2004). A la vez, Vallejo- Martín et al. (2017) y Xu et al. (2010) arguyen que el 

sentido de comunidad activa comportamientos como la participación y la acción comunitaria que 

son importantes para el desarrollo de la resiliencia comunitaria.  

Como última categoría, denominada “Juntos nos sentíamos seguros”, se analiza los 

procesos de cohesión y afiliación desarrollados durante el proceso de retorno. En esta línea, se 

evidencia que diferentes acontecimientos y situaciones permiten la activación de la acción 

comunitaria del grupo, el fortalecimiento de la confianza y el apoyo. Esto tiene como consecuencia 

una “familiarización” de todes les integrantes del grupo. Un aspecto por resaltar es la unificación 

de les participantes y el grupo, con la comunidad de la región de origen; ya que permite el 

desarrollo de nuevas dinámicas que fortalecen la unión y determinan la comunidad como una sola.  

 Según diversos autores, el manejo de conflictos y la resolución de problemas son 

capacidades fundamentales para el desarrollo de la resiliencia comunitaria, ya que permite 

consensuar objetivos comunes, utilizar recursos compartidos y cooperar de manera colectiva 

(Carroll, Rosson y Zhou, 2005; Pfefferbaum et al. 2005). Lo que se puede identificar en las 

vivencias de les participantes, tanto en el proceso de planificación, como durante la ejecución del 

retorno. Como se puede observar: 

“El policía había dicho al chofer ‘dame 200 soles y los dejo’ (...) Y bueno cada uno hemos 

aportado casi 40 soles para poder dar al policía para que nos deje salir (...) hicimos posible, 
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no importa prestarnos, pero como le digo, queríamos llegar” (Nora, 35 años, 12 años en 

Lima). 

Como se describe, la ilegalidad del trayecto hizo que los grupos de retorno se enfrentaran 

a situaciones ilícitas por parte de las fuerzas del orden, sin embargo, estaban decididos a 

solucionarlo. De ahí que, diferentes situaciones difíciles durante el retorno alimentaron la cohesión 

grupal y el apoyo mutuo para resolverlas. Esto posibilitó la potenciación de las competencias 

comunitarias, pues impactó directamente con la capacidad de afrontamiento de la comunidad y por 

ende en la resiliencia comunitaria (Ganor y Ben-Lavy, 2003; Sherrieb, Norris y Galea, 2010). 

Como consecuencia, según Alzugaray (2019) el compartir de un sentido de competencia y de 

capacidad permite el desarrollo de la eficacia colectiva, la cual facilita la obtención de resultados 

favorables cuando la comunidad hace frente desafíos y complicaciones. De acuerdo a Wickes et 

al. (2017), la identificación de dificultades, la unión y el apoyo facilitan la recuperación de un 

grupo de personas que se encuentran atravesando una situación difícil. 

 En esta misma línea, esta participación activa identificada en la comunidad, acompañada 

de cooperación, acción comunitaria y apoyo durante el retorno, permite el fortalecimiento del 

sentido de comunidad (Maguire & Cartwright, 2008; Menanteux, 2015). Como comentó una 

participante: “Nos sentíamos seguros entre nosotros creo yo, si algo pasaba íbamos a defendernos 

entre todos” (Raquel. 27 años, 8 años en Lima). Se observa que, durante el proceso de retorno, les 

participantes se sentían en un espacio muy seguro, dando cuenta de la magnitud de apoyo social 

que habían construido entre el grupo y del sentido de pertenencia. Esto también se puede evidenciar 

en la siguiente revelación: “Sí claro, porque había esa confianza como de familia no. Porque como 

le digo apoyarnos con alguna cosita, decirnos oye tengo esto… nos brindamos, lo poco que 

teníamos” (Nora, 35 años, 12 años en Lima).  Ambas viñetas reflejan el sentimiento de confianza 

y apoyo que se sentía, a pesar de las restricciones y el miedo al contagio, desencadenando una 

sensación de seguridad. En esta línea, Longstaff (2005) resalta que la confianza, el apoyo y la 

resolución de problemas son aspectos más importantes para la resiliencia comunitaria que un plan 

de seguridad detallado y bien organizado.  

 Por otra parte, otro aspecto importante identificado, es la potenciación de la comunidad 

una vez llegados al lugar de retorno, pues les participantes son acogidos por una comunidad más 

grande, que es la de su región natal. En esta línea, el sentido de pertenencia y de comunidad se 
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fusiona con el territorio en el cual se encuentran ahora y las personas que viven ahí. Como comentó 

un participante: 

“Nos colaboramos todos para poder comprar nuestros ricaditos, solamente una vez nomás 

vino el alcalde trayéndonos arrocito y maíz creo. De ahí no más, los demás días restantes 

todos nosotros conversando como amigos, vivíamos en un solo canchón y también nuestros 

familiares nos traían lo que había en casa, así papas, habas, choclo” (José, 35 años, 12 años 

en Lima). 

Se observa, entonces, que el apoyo y la acción colectiva continuaban fortaleciéndose, pero 

en esta ocasión, con la intervención de otros agentes, como los familiares, las personas del pueblo, 

el alcalde, entre otros; empiezan a involucrarse en la dinámica para ayudar a les participantes a 

enfrentar los factores de estrés y facilitar la adaptación positiva. En esta línea, según Weine et al., 

(2012) y Patel y Gleason, (2018) las familias y las comunidades son agentes importantes dentro 

del proceso de la resiliencia ya que construyen dinámicas de cooperación diferentes para recuperar 

la funcionalidad social. En base a esto, usualmente después de una situación adversa, las relaciones 

familiares y comunitarias se refuerzan ya que fomentan la ayuda mutua y las conductas prosociales 

(McFarland y Alvaro, 2000).  Cabe mencionar que, según el testimonio, si bien se unen diferentes 

actores sociales, quienes priman en la cooperación siguen siendo les mismes retornantes. 

Ahora, como parte del proceso de fortalecimiento y potenciación como grupo, algunes 

participantes resaltaron la importancia de los 15 días de cuarentena obligatorios, donde tuvieron la 

oportunidad de compartir emociones, momentos y experiencias en un contexto más tranquilo y 

gratificante. Como se lee: “Una parte bien bonita y así, con la gente (...) Para pasar el día, 

jugábamos casino, en las mañanas hacíamos deporte, correr en la loza, de ahí jugábamos fútbol, 

nos familiarizamos bastante todo el grupo nomás.” (Alonso, 33 años, 16 años en Lima). Se 

evidencia que el tiempo en cuarentena permitió que el grupo desarrolle más experiencias juntos 

además del retorno. Todo esto facilitó la consolidación del grupo como una comunidad genuina, 

basada en las relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia que se desarrolla por éstas 

(Maya Jariego, 1999).   

En esta línea, otra participante comentó: “En la cuarentena ya estando acá, sí formaron un 

grupo de WhatsApp en el que estaba uno por familia. Más que nada los varoncitos no. Hasta ahora 

si se ven se hablan se saludan” (Raquel, 27 años, 8 años en Lima). Como se evidencia, existió una 

identificación y una cohesión por la experiencia compartida, generando mayor sentido de 
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comunidad. Esto se relaciona con lo expresado en el marco teórico sobre la comunidad, pues Heller 

(1980) le da un enfoque más emocional, ya que la importancia radica en los procesos psicosociales 

que se originan en la interacción. Además, un aspecto importante es este rol que comentó la 

participante hacia “los varoncitos”, el cual se relaciona directamente con la cultura andina 

tradicional y preeminencia de los hombres en la vida pública (Gutierrez et al. 2016). 

Cabe resaltar que, esta cohesión no necesariamente se desarrolló de la misma manera con 

todes les retornantes. Como comentó un participante “De ahí ya no sé. Cada uno a su casa, yo no 

sé nada. Hasta ahorita con estas personas que he regresado no sé dónde andarán. El contacto fue 

solamente para regresar, para viajar nomás” (Manuel, 29 años, 7 años en Lima). El participante 

recalca que el objetivo y la razón del trabajo en conjunto solo fue lograr el viaje de retorno, es 

decir, para él, el apoyo colectivo y cooperativo tuvo una finalidad específica. Esto se relaciona con 

lo establecido por Sarason (1974), quien establece que, una ruptura en la red de relaciones tras una 

catástrofe puede impactar de una manera profunda en el sentido de comunidad, dando como 

resultado el fin de esta cohesión que se había construido durante todo el proceso de retorno con el 

grupo.   

Por último, se identificó un proceso de adaptación positiva de les participantes una vez 

finalizado el proceso de retorno. Como se comentó: “Acá me siento bien (...) Me siento tranquila, 

segura, porque igual cuidándonos. Me siento segura, mi pareja y mis hijos. Porque imagínate si 

hubiéramos estado en Lima de repente ya nos hubiéramos contagiado, entonces acá estamos bien” 

(Nora, 35 años, 12 años en Lima). La expresión evidencia una sensación de seguridad y 

tranquilidad respecto a la pandemia, además, establece una comparación dándole un significado 

de mayor valoración a estar rodeada de familiares y paisanos, dentro de su comunidad natal. Esto 

tiene relación con lo mencionado en el marco teórico, ya que la adaptación positiva, es un elemento 

clave dentro del proceso de resiliencia comunitaria ya que no solo trata del afrontamiento sino del 

ajuste y construcción sobre la adversidad (Pinto, 2014). 

En base a lo previamente expuesto, en esta segunda área, Resurgimiento y 

transformación de la comunidad, se identifican las bases para la cohesión social de la 

comunidad, iniciando con el paisanazgo y las redes de parentesco. Además, el compartir diferentes 

emociones se vuelve de vital importancia para fortalecer y promover la acción colectiva. De ahí, 

el proceso de retorno transforma el sentido de comunidad preexistente en el grupo aumentando el 

sentido de interdependencia. En esta línea, Grueso y Castellano (2010) arguyen la importancia de 
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la cohesión colectiva fortalecida por vínculos identitarios para la resiliencia comunitaria, ya que 

contribuyen al mantenimiento de una proyección a futuro y facilita la acción organizada para los 

intereses comunes.  

Además, se identifica el grado de familiarización y confianza de les participantes con las 

personas del grupo de retorno, lo cual permitió el desarrollo y fortalecimiento de diferentes 

capacidades como el manejo de problemas y resolución de conflictos, elementos importantes 

dentro del proceso de resiliencia comunitaria. En base a ello, se identifica una potenciación de la 

comunidad al momento de la llegada, ampliando la acción colectiva y facilitando la adaptación 

positiva en el lugar de llegada. Esto se relaciona con lo descrito por Sherrieb et al. (2010) que 

comentan que el proceso de resiliencia comunitaria es justamente este resultado de las capacidades 

únicas que posee una comunidad antes, durante y después de enfrentar una situación adversa.  
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Conclusiones 

 Como respuesta al objetivo principal de la investigación, se observa que la resiliencia 

comunitaria de las personas que tuvieron que retornar a Huanca Sancos, Ayacucho, se desarrolló 

durante todo el proceso de retorno a través de la interacción de diferentes capacidades del grupo y 

el fortalecimiento de recursos colectivos. Además, se resalta la influencia del territorio donde 

nacieron como base para la activación del sentido de comunidad y lo que eso implica. Es decir, 

este reconocimiento como migrantes vinculados por su medio de origen, se vuelve el soporte 

inicial del tejido social construido para el desarrollo de la resiliencia comunitaria. Cabe resaltar 

que, este proceso estuvo influenciado por el contexto de crisis que desató la pandemia, las 

consecuencias directas e indirectas de ésta y las diferentes actitudes de exclusión estructurales en 

nuestro país hacia las personas migrantes.  

 A partir del primer objetivo específico, se identificó que la Covid-19 y el confinamiento 

llevaron a una reflexión, en primera instancia individual y luego colectiva, que es la que finalmente 

permite la idea del retorno en conjunto. De esta manera, la cohesión y los diferentes procesos 

organizativos se lograron en un proceso gradual, donde las subjetividades de cada participante se 

van integrando con experiencias, emociones y vivencias compartidas, lo que permite la activación 

de competencias sociales como la comunicación, el liderazgo y la acción colectiva para lograr el 

bienestar común.  

 Asimismo, en respuesta al segundo objetivo específico, se evidenció que el sentido de 

pertenencia y filiación surgen teniendo como base el compartir territorial natal de las personas que 

retornaban y al paisanazgo. Sin embargo, durante el retorno, el accionar colectivo y la 

interdependencia de la comunidad se centran también en la experiencia compartida, lo que origina 

la creación de una comunidad genuina, es decir, que en su interrelación generan un sentido de 

pertenencia y de identidad, fortaleciéndose como una unidad. De esta manera, al finalizar el 

retorno, el proceso ha generado una cohesión, el uso de recursos comunitarios y una adaptación 

positiva al territorio, a pesar de continuar en el contexto de pandemia.  

 En esta línea, se identificó como aspecto transversal e importante para el desarrollo de la 

resiliencia comunitaria el apoyo, tanto de agentes internos como de agentes externos a la 

comunidad.  Excepcionalmente, se identifica que la familia establecida en el lugar de retorno se 

enmarca como un agente determinante dentro del proceso de decisión, afrontamiento y adaptación 

positiva que genera el retorno.  
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Cabe resaltar que, la experiencia de retorno y el desarrollo de la resiliencia comunitaria 

sigue siendo una vivencia subjetiva, por lo que, el desarrollo de la comunidad para algunes 

participantes se da de una manera diferente a la de otres. Es decir, para unes, la experiencia 

compartida establece al grupo como una comunidad genuina, lo cual permite que esta se mantenga 

en el tiempo. Sin embargo, para otres, el contacto y cohesión se terminaron una vez llegados al 

lugar de retorno. Este hallazgo es reconocido como algo que podría ser abordado en futuras 

investigaciones.  

 Por otra parte, el estudio contribuye a la población en sí misma, ya que se reconoce y 

visibiliza los recursos y capacidades con los que ya contaban les participantes como migrantes y 

los que desarrollaron durante el proceso de retorno. Esto permite visibilizar la importancia de 

seguir trabajando y fortaleciendo los recursos de la población migrante. En esta línea, con el paso 

del tiempo y de la pandemia, el foco parece no ser el regreso a la normalidad, sino la oportunidad 

de renovación y la producción agregada de mejores niveles de vida que pueden ser reconocidas y 

alimentada a nivel de políticas públicas. Así mismo, esta investigación es un medio académico que 

puede tener un rol visualizador frente a la exclusión social que viven las personas migrantes en el 

Perú.  De esta manera, se añade a la discusión la importancia de la resiliencia y su promoción, 

considerando la intervención de prácticas de gestión de desastres con las diversas comunidades en 

situaciones de vulnerabilidad del Perú. 

 No obstante, es importante recalcar que la investigación presenta ciertas limitaciones. Una 

de éstas se relaciona con la dificultad dentro del contexto no presencial para las coordinaciones 

con les participantes que querían ser parte del estudio. Es decir, a pesar de contar con la 

disposición, en ocasiones les participantes no delimitaron un tiempo ni espacio estricto para la 

entrevista, a pesar de haber sido una petición de la investigadora. Sin embargo, se realizó el mayor 

esfuerzo posible para adaptarse a los espacios ofrecidos por les participantes y manejar la entrevista 

con mucha empatía y paciencia, respetando las necesidades y tiempos de les participantes en esos 

momentos. Se considera que esto podría ser consecuencia de la dinámica que se ha desarrollado a 

lo largo de los años de pandemia, la cual desemboca en un desdibujamiento de la frontera entre la 

vida privada y las responsabilidades familiares y laborales.  

Adicionalmente, es importante reconocer que la presente investigación se centró en las 

vivencias y particularidades de las personas entrevistadas que retornaron de Lima a la región de 

Ayacucho, provincia de Huanca Sancos. Se sabe que cada región tomó diferentes medidas 
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regulatorias en relación con la pandemia, así como, el retorno se pudo haber dado de diferentes 

maneras, lo que podría haber originado diversas estrategias de afrontamiento por parte de las 

comunidades. Sin embargo, se considera que el estudio permite realizar una reflexión sobre los 

aspectos estructurales de violencia y exclusión que viven las personas migrantes en la capital, 

además del desarrollo de la resiliencia comunitaria en las personas que tuvieron que atravesar por 

este proceso de retorno en el Perú.  

Para finalizar, como recomendaciones, se evidencia la necesidad de investigar la resiliencia 

comunitaria considerando un proceso de memoria histórica, ya que, el Perú cuenta con diversas 

experiencias a nivel histórico que pueden haber permitido el desarrollo capacidades, recursos, 

vínculos y redes en diferentes comunidades. En esta línea, sería importante el desarrollo de 

intervenciones y políticas que faciliten el reconocimiento de los elementos positivos y capacidades 

de las diversas comunidades, para promover la adaptación positiva de las personas frente a 

situaciones adversas recurrentes en nuestro país. Más aún, considerando la sociedad violenta y los 

altos niveles de exclusión que hay en el Perú, lo cual origina el posicionamiento de muchas 

poblaciones y minorías en situaciones precarias y vulnerables. 

Por otra parte, se recomienda también investigar la resiliencia comunitaria desde un 

enfoque de género, considerando que en el presente estudio se identificaron aspectos muy 

interesantes que no pudieron ser abordados porque se alejaban del objetivo principal de este.  

Por último, como establecen Norris et al. (2008) es importante reconocer que el estudio de 

la resiliencia comunitaria no debe de ser visto como un medio para desarrollar un mensaje 

inspirador, al contrario, debe de ser utilizado para cuestionar el sistema estructural precario donde 

la resiliencia surge, y para la creación de hipótesis sobre capacidades colectivas, factores de riesgo 

y bienestar colectivo en las diversas comunidades del Perú.  
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El propósito del proceso de consentimiento es brindarle una explicación de la naturaleza 

de la investigación y su rol que tendría en ella si accediera a ser participante.  

En primer lugar, la presente investigación es conducida por Daniela Soto Canales, 

estudiante de la Facultad de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo 

de ésta es analizar el proceso de resiliencia comunitaria en un grupo de personas que retornaron a 

sus regiones natales durante el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia de la Covid-

19 en Perú.  

Si usted accede a participar, se le solicitará responder una serie de preguntas en una 

entrevista de una sesión con una duración aproximada de 50 minutos a 1 hora y media.  En este 

sentido, su participación es totalmente voluntaria y usted puede retirarse  de la misma en el 

momento en que lo considere. Además, si no se siente cómode con una pregunta o no desea 

responder, se encuentra en total derecho de abstenerse y comunicárselo a la entrevistadora.   

En esta línea, se le solicitará su autorización para grabar en audio lo conversado durante la 

entrevista, de modo que se facilite la correcta recepción de sus opiniones y la transcripción literal 

de estas. Cabe resaltar que, dicha grabación será destruida una vez se haya finalizado la 

investigación. ¿Está usted de acuerdo con este punto? 

Por otra parte, toda la información que se recoja en la entrevista será manejada con absoluta 

confidencialidad, con el fin de proteger sus datos personales y contextuales que puedan revelar su 

identidad. Por esto, se hará uso de un pseudónimo, para mantener el anonimato.  En este sentido, 

la información recogida será exclusivamente usada con fines académicos, para el desarrollo de la 

presente investigación. Además, considerando que el estudio puede ser publicado en el Repositorio 

de Tesis de la PUCP.  Dicha publicación y/o presentación guardará la confidencialidad señalada. 

Es importante recalcar que su participación es voluntaria, por lo que puede hacer preguntas 

en cualquier momento durante su participación y si alguna de las preguntas durante la entrevista 

le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la investigadora y de no 

responderlas.  

De esta manera le agradezco su disposición y tiempo para la participación en la 

investigación. Luego de haber revisado estos puntos, ¿acepta participar en la investigación? 

 
Apéndice B 

Protocolo de Contención 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de resiliencia 

comunitaria en un grupo de personas que retornaron a sus regiones natales durante el aislamiento 

social obligatorio a causa de la pandemia de la Covid-19 en Perú. Para esto, se realizarán una serie 

de entrevistas virtuales, con formato semi-estructurado, en el cual contiene preguntas que pueden 

percibirse o ser consideradas como movilizantes o personales. Entonces, con el propósito de seguir 

los lineamientos éticos para el cuidado de les participantes, se ha planteado el siguiente protocolo 

de intervención. 

 

Cabe resaltar que este protocolo de contención será aplicado durante toda la entrevista de 

manera transversal, como soporte en el caso ocurra alguna movilización de le participante al 

momento de responder las cuestiones de la entrevista.  

 

Como elemento clave y básico para la entrevista virtual, se tendrá en cuenta solicitarle a le 

participante disponer de un vaso de agua y papel higiénico en el caso sea necesario. Además, se le 

solicitará encontrar un espacio privado con el fin de evitar interrupciones y construir un espacio 

seguro de conversación. A la vez, la entrevistadora deberá de procurar estar en un espacio libre de 

distracciones y ruido, con el fin de permanecer en una escucha activa, con atención y respeto hacia 

lx participante.  

 

En el caso se dé un desborde afectivo por parte de lx participante, la entrevistadora deberá 

de pausar la entrevista, pausar la grabación, proponer beber el vaso de agua y acompañarlo con 

una estrategia de respiración: 

 

● Pausar la entrevista y brindarle soporte. 

● Darle conocimiento de que se pausará la grabación y propiciar una sensación de compañía. 

Esto con el fin de reafirmar el espacio seguro en donde se encuentra. 

● Proponer beber el vaso de agua y un ejercicio de respiración. 

● Inhalar y exhalar juntes durante unos minutos, solicitando que preste atención a su 

respiración, al presente y que centre su atención a este proceso.  

● Se continua con el ejercicio hasta que se tranquilice y se le pregunta cómo se encuentra. 

● En función a su respuesta proponerle si desea continuar con la entrevista o retirarse de esta 
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Una vez finalizado este ejercicio, hacerle recordar a le entrevistade que su participación es 

totalmente voluntaria y explorar su estado emocional, con el fin de conocer si desearía continuar 

con la entrevista, re-agendarla o suspenderla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice C 
Ficha de Datos Sociodemográfica 

 

PARTE I:  
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1. Nombre :                                                

2. Edad: _____ años 

3. Género:  

4. Grado de instrucción: 

5. Estado Civil 

6. Lugar de Nacimiento:  

7. Lugar de Residencia:  

 

8. ¿Cuántos años vivió en Lima? 

9. ¿Con quiénes vivia en Lima? 

 

¿A qué se dedicaba en Lima? 

10. ¿A qué se dedica actualmente? 

 

 

PARTE II:  

 

 

1. ¿Recuerdas más o menos cuándo fue la fecha que inició el retorno? 

2. ¿Cuántos días demoró en retornar?  

3. ¿A dónde llegó apenas retornó? -  

4. ¿El proceso de retorno lo hizo solo? 

a. Si no lo hizo solo, ¿con quiénes lo hizo? 

b. ¿Cuánto tiempo estuvo con esas personas? 

5. ¿Alguien lo recibió en ____ _ ? 

6. ¿Con quiénes vive actualmente? 

 

Apéndice D 
Guía de entrevista semi-estructurada 
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Objetivo General: Analizar el proceso de resiliencia comunitaria en un grupo de personas que 

retornaron a sus regiones natales durante el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia 

de la Covid-19 en Perú.  

 

Consentimiento informado: 

● Voluntario 

● Confidencial 

● Grabación 

 

RAPPORT: Contextualizar la entrevista dentro de la coyuntura Covid-19 y el espacio tiempo en 

el que se enfocará la entrevista. 

 

 

1. Vamos a empezar la entrevista respecto a este proceso de retorno de esa época que me has 

contado en ______. Entonces nos podemos ubicar en ese tiempo.  

 

PLANIFICACIÓN:  Identificar las competencias sociales  y las estrategias de organización 

colectiva que se desplegaron para el retorno.  

 

1. ¿Cómo surgió la idea de retornar a tu región de origen? 

a. ¿Qué hiciste para empezar a planear tu retorno? 

2. ¿Cómo iniciaste tu organización para el  retorno?  

a. ¿Y además de todo eso que hiciste te contactaste con alguien más? 

3. ¿Cómo te enteraste de que este grupo estaba regresando a ______? 

a. ¿Cómo fue la organización para realizar este retorno en conjunto? 

b. ¿Conocías a todas las personas con las que retornaste? ¿Influenció esto en algo? 

c. ¿Qué medios usaron para comunicarse y organizarse? 

 

 

1. En el grupo ¿Se delegan responsabilidades en el grupo o una persona se encargó de 

organizar todo? 

a. ¿Cumpliste algún rol importante en esta organización conjunta? 
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2. ¿Cómo organizaron el tema de salud y alimentación? 

a. ¿Tomaron algunas medidas de seguridad frente a la pandemia? 

3. ¿Qué tan importante fue la organización para lograr el retorno? 

a. ¿En qué los ayudó el organizarse? Me podrias dar un ejemplo 

b. ¿Todos y todas pusieron igual de su parte para lograr el retorno? ¿Tuvo esto 

alguna consecuencia? 

4. ¿Hubo algo que dificultó la organización? 

a. ¿Hubo algo que facilitó la organización? 

b. ¿Tuvieron el apoyo del Estado o alguna institución para retornar? 

5. ¿Cuál fue el proceso una vez llegado al lugar de retorno? 

 

DESARROLLO: Reconocer el sentido de comunidad y el capital social  que se desarrollan 

en  el grupo durante el proceso de retorno.  

 

 

1. Durante el retorno ¿Cómo te sentiste al estar en este proceso junto con más personas? 

a. ¿Tuvo algún efecto en tí, el estar con más personas durante el retorno? 

b. ¿Sentiste que hubo apoyo entre ustedes? ¿En qué consistió este apoyo? 

c. ¿En qué momento observaste este apoyo? 

d.  Me podrías comentar alguna experiencia en la que te sentiste apoyado/a. 

2. ¿Sentiste que se  desarrolló confianza entre las personas que retornaron contigo? ¿cómo 

así? 

a. ¿En qué consistió este desarrollo de la confianza? Me podrias dar un ejemplo 

b. ¿A quién acudías tu frente a cualquier duda o dificultad? 

c. ¿Qué pasó con estas relaciones una vez llegado al lugar de destino? 

3. ¿Se tuvieron que enfrentar en algún momento a un problema durante el camino? 

a. ¿Cómo lo solucionaron? 

 

CIERRE:  

1. Te gustaría agregar algo más en base a lo que hemos estado conversando 
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2. Agradecimiento y conversación fuera de la situación  de entrevista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice E: Clasificación de área y categorías 
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OG: Analizar el proceso de la resiliencia comunitaria en un grupo de personas que retornaron a 
sus regiones natales durante el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia de la Covid-
19 en Perú 
 

OE1: Identificar las competencias sociales y las estrategias de organización colectiva que 
se desplegaron para el retorno.  
OE2: Reconocer el sentido de comunidad y el capital social que se desarrollan en el grupo 
durante el proceso de retorno. 

 
ÁREA DE 

ANÁLISIS 1 Definición 

De lo individual a 
un proceso de 

decisión colectivo y 
cooperativo 

Esta área analiza la transformación del proceso de toma de decisión, 
como un proceso individual y/o familiar a uno colectivo. De este modo, 

los y las participantes describen inicialmente razones individuales o 
familiares específicas para plantearse y actuar frente a la idea de retorno, 
sin embargo, terminan conectándose y construyendo una idea de retorno 

con más personas que se han propuesto el mismo objetivo. 

Categorías  

¿Por qué retornar? 
Aborda las razones subjetivas de cada participante que explican la 

situación adversa que están vivenciando. Cabe resaltar que, hay razones 
compartidas dentro del grupo, lo que permite y facilita la conexión de la 

comunidad. 

Activación de 
redes  

Explora la activación de la interconexión de capacidades y el uso de 
recursos, con el fin de hacer el retorno a la región de origen una 

posibilidad viable. Esto a través de una organización cooperativa y un 
proceso comunicativo significativo, evidenciando la agencia colectiva. 
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ÁREA DE ANÁLISIS 
2 Definición 

Resurgimiento y 
transformación de 

la comunidad 

Esta área analiza el sentido de comunidad del grupo, el cual se evidencia 
que, existía previamente y la situación adversa permite que resurja y se re 
desarrolle. Para ello, se explora de dónde nace este sentido de comunidad 
previo y cómo continúa fortaleciéndose a lo largo del proceso de retorno, 

a través de procesos de apoyo intragrupal. 

Categorías  

Reconocimiento de 
los suyos 

 

Explora la identificación que tienen los y las participantes con las 
personas con las que retornaron. Se resalta el hecho de que, esta 

identificación se asocia con el territorio en el cual nacieron, a pesar de no 
radicar. Esto viene acompañado de emociones que permite dar cuenta de 

la interdependencia del grupo. 

"Juntos nos 
sentíamos seguros" 

Evidencia los procesos de cohesión y afiliación durante el proceso de 
retorno del grupo. Esto por medio de diferentes situaciones que les 

permite accionar colectivamente y "familiarizarse" mucho más. 
Finalmente se considera también cuando esta mini comunidad se unifica 
con la comunidad más grande al llegar a la región de origen y lo que esto 

genera en ellos y ellas. 

 


