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RESUMEN ABSTRACT 

El miedo al delito hace 

referencia a una reacción emocional 

de inquietud o ansiedad frente a 

eventos delictivos que se perciben 

como una amenaza para la 

seguridad personal. La calidad de 

vida llega a ser un concepto holístico 

que refleja la interacción compleja 

entre diversos aspectos de la vida de 

una persona y su percepción 

subjetiva de felicidad y bienestar. 

Esta investigación buscaba 

determinar la relación entre miedo al 

delito y calidad de vida en adultos de 

la ciudad de Quito. Para ello se 

utilizó un enfoque cuantitativo con 

paradigma positivista, y alcance 

descriptivo, correlacional de diseño 

no experimental de corte 

transversal.  Se emplearon como 

instrumentos de investigación las 

Escalas MAD Q23 y WHOQOL-

BREF, aplicados en 271 adultos de 

18 años en adelante. Se encontró 

una correlación significativa, 

inversamente proporcional entre 

miedo al delito y las cuatro 

dimensiones de calidad de vida. 

Existe una prevalencia del nivel 

medio de miedo al delito. 

Predominan niveles medios en las 

dimensiones de calidad de vida. Hay 

una correlación significativa, 

directamente proporcional entre 

miedo al delito y las variables 

Fear of crime refers to an emotional 
reaction of unease or anxiety 
towards criminal events that are 
perceived as a threat to personal 
safety. Quality of life becomes a 
holistic concept that reflects the 
complex interaction between 
various aspects of a person's life and 
their subjective perception of 
happiness and well-being. This 
research aimed to determine the 
relationship between fear of crime 
and quality of life in adults in the city 
of Quito. A quantitative approach 
with a positivist paradigm and a 
descriptive, correlational scope was 
used. The research instruments 
employed were the MAD Q23 and 
WHOQOL-BREF scales, applied 
to 271 adults aged 18 and over. A 
significant, inversely proportional 
correlation was found between fear 
of crime and the four dimensions of 
quality of life. The average level of 
fear of crime prevails. Medium 
levels predominate in the 
dimensions of quality of life. There 
is a significant correlation, directly 
proportional between fear of crime 
and the sociodemographic variables 
sex and age. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 La seguridad es un elemento crucial 

para la sociedad, ya que garantiza el 

adecuado desenvolvimiento y desarrollo de 

todos sus integrantes (Leiva, 2020). Sin 

embargo, la presencia de la delincuencia 

complica este panorama, afectando no solo 

la sensación de bienestar y la tranquilidad de 

los ciudadanos, sino también teniendo un 

impacto significativo en la calidad de vida de 

las personas (Triana-Sánchez, 2021). 

 El incremento de personas afectadas 

por la violencia y la delincuencia es notable 

a nivel mundial día tras día. Según datos de 

la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Droga y el Crimen (UNODC, 2019), de las 

463,828 víctimas de homicidios 

intencionales registradas a nivel global en 

2017, 238,804 fueron resultado del uso de 

armas de fuego. 

 En América Latina, estas armas 

estuvieron involucradas en tres cuartas 

partes de todos los homicidios intencionales 

durante el mismo año. En Ecuador, la 

situación no difiere mucho de lo 

anteriormente mencionado; entre 2014 y 

2019, se observó un aumento aproximado 

del 10% en muertes violentas perpetradas 

con armas de fuego, representando así el 

55% del total de homicidios intencionales 

(Ministerio de Gobierno de Ecuador, 2020). 

El incremento de la criminalidad, los 

actos de violencia y los delitos contra la 

propiedad generan un clima de inseguridad 

que permea el tejido social y afecta la 

percepción de bienestar de la población 

(Anrango-Narváez, 2020). Esta 

preocupación constante por la seguridad 

puede desencadenar diversos problemas de 

salud mental, especialmente en los adultos y 

adultos mayores, una población 

especialmente vulnerable a los efectos 

negativos del miedo y la inseguridad 

(Manjarrés y Baca-Mejía, 2019). 

El miedo al delito, aunque 

intangible, puede tener consecuencias 

significativas en la salud mental de las 

personas. La sensación de estar 

constantemente expuesto a situaciones de 

peligro o la preocupación por convertirse en 

víctima de un crimen pueden generar estrés, 

ansiedad, depresión y otros trastornos 

psicológicos (Leiva y Ramírez, 2021).  

 Así mismo, los autores afirman que 

la violencia y la inseguridad ciudadana en su 

dimensión subjetiva generan una sensación 

de inseguridad, miedo, temor y desconfianza 

que afecta el bienestar emocional, 

psicológico y cognitivo, provocando 

cambios en actitudes, rutinas, hábitos e 

interacciones personales. Estos efectos 

combinados deterioran la calidad de vida, el 

bienestar y la felicidad de la población (Leiva 

y Ramírez, 2021). Por lo tanto, es imperativo 

abordar estos problemas de manera integral, 

considerando tanto la seguridad física como 

el bienestar emocional y social de esta 

población vulnerable. 

 

1.1 Miedo  

 El miedo es una emoción 

fundamental y común que surge como 

respuesta ante la percepción de una 

situación de peligro, amenaza o riesgo. Se 

manifiesta de diversas formas a nivel físico, 

mental y emocional, y su propósito es 

activar mecanismos de protección y 

supervivencia en el individuo. La intensidad 

y duración del miedo pueden variar según la 

naturaleza y magnitud de la amenaza 



 

Miedo al Delito y Calidad de Vida en Adultos de la ciudad de Quito 

 

14 
 

 

percibida, así como las características 

personales y experiencias previas. Afecta el 

comportamiento y la toma de decisiones, 

siendo a veces beneficioso al evitar 

situaciones peligrosas, pero también puede 

ser limitante si es excesivo o injustificado 

(Castellanos y Díaz Guzmán, 2020). 

Bedoya y Velázquez (2014) afirman 

que el miedo es habitualmente acompañado 

de emociones como la ansiedad, el 

nerviosismo y la sensación de incapacidad, 

representa la respuesta natural del cuerpo 

ante posibles amenazas, ya sean físicas o 

psicológicas. Esta reacción instintiva cumple 

una función vital como mecanismo de 

protección, alertando al individuo sobre 

peligros potenciales y preparándolo para 

hacer frente a ellos. Es una respuesta 

adaptativa que desencadena una serie de 

cambios fisiológicos y emocionales, 

ayudando a mantener la seguridad y la 

supervivencia en un entorno cambiante y 

desafiante. 

Para Martin-Vivar (2023), el miedo 

emerge en contextos específicos, 

principalmente cuando las personas se 

encuentran frente a situaciones que perciben 

como amenazantes o potencialmente 

peligrosas para su integridad física, 

emocional o psicológica. Se manifiesta 

como una respuesta visceral, generando un 

estado de excitación y tensión que se 

extiende por todo el cuerpo. Esta reacción 

puede ser inmediata y abrumadora, 

desencadenando una serie de cambios 

fisiológicos y emocionales que los preparan 

para enfrentar el peligro percibido.  

 

1.2 Delito  

 Un delito es una acción o falta que 

transgrede las leyes establecidas por una 

sociedad y que está sujeta a castigos legales. 

Implica un comportamiento ilícito que 

puede causar daño a personas, a la sociedad 

en su conjunto o al orden público. Los 

delitos pueden variar en su gravedad e 

incluir actos como el robo, el asesinato, el 

fraude o el tráfico de drogas, entre otros 

(Dohna, 2023). 

 El término "delito" constituye un 

aspecto fundamental en el campo del 

derecho penal y ha sido objeto de estudio 

por diversos expertos en la materia. Según 

Girón (2013), este concepto se refiere a la 

cualidad que posee una acción de adecuarse 

o ajustarse a un tipo penal específico. Esta 

definición se apoya en el método dogmático, 

el cual se utiliza para identificar y 

sistematizar los elementos necesarios que 

confirmen la existencia de un acto delictivo 

y determinen su gravedad relativa.  

 Según Arellano y Mendivil (2020) a 

noción de delito abarca una serie de 

elementos esenciales que lo configuran 

como una conducta concreta que, de 

acuerdo con la normativa legal, reúne los 

criterios de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad. Es decir, se trata de una acción 

que, además de ajustarse a lo dispuesto en la 

ley como prohibido, resulta contraria al 

ordenamiento jurídico y es llevada a cabo 

con plena conciencia de su ilicitud por parte 

del agente. 

 

1.3 Miedo al Delito    

 En conjunto, el miedo al delito es un 

término profundamente arraigado en los 

estudios criminológicos, al punto de influir 

significativamente en las decisiones políticas 

sobre la prevención del delito y en la 

aplicación de programas y políticas públicas 

destinadas a mejorar la seguridad ciudadana 
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y combatir la criminalidad a nivel global 

(Grijalva-Eternod y Fernández-Molina, 

2021).  

El miedo al delito se considera como 

una respuesta emocional que puede 

cuantificarse en términos de su intensidad. 

Este miedo se puede manifestar de 

diferentes maneras, ya sea como una 

preocupación por la seguridad de la 

propiedad o como una inquietud más 

generalizada (Alfaro-Beracoechea et al., 

2021; Bolger y Bolger, 2019). La primera se 

caracteriza por ser más emotiva, mientras 

que la segunda tiende a ser más cognitiva. 

Sin embargo, ambas expresiones del miedo 

al delito son válidas y dignas de estudio en el 

ámbito de la criminología y la psicología 

social. 

Peña-Marcial et al. (2019), lo 

conceptualizan como un conjunto amplio 

de ansiedades y preocupaciones vinculadas 

con el crimen. En esencia, el miedo al delito 

se presenta como un término que abarca una 

amplia gama de inquietudes y angustias 

relacionadas con la criminalidad. Esto lo 

convierte en un concepto complejo de 

estudiar y difícil de operacionalizar, ya que 

sirve como una categoría general que 

engloba diversas formas de ansiedad y 

preocupación relacionadas con la 

delincuencia.  

Para Moreira y Marcos (2022), el 

concepto de miedo al delito se refiere a una 

reacción emocional de inquietud o ansiedad 

frente a eventos delictivos que son 

percibidos como una amenaza para la 

seguridad personal. Esta respuesta 

emocional puede surgir ante la percepción 

de riesgo de ser víctima de un crimen. 

Según Olvera et al., (2020) puede 

entenderse como el desencadenante donde 

la sensación de inseguridad lleva a la persona 

a evaluar situaciones de riesgo y formar 

opiniones sobre las probabilidades de ser 

víctima, influenciadas por su experiencia y 

actividades diarias, así como por la 

información que obtiene de los medios de 

comunicación o las conversaciones con 

otras personas. 

Es ampliamente observado en 

diversos entornos que los niveles de miedo 

al crimen en la población están influidos por 

los índices de criminalidad o experiencias 

previas de victimización. Sin embargo, este 

fenómeno está también influenciado por 

múltiples causas adicionales (Aleem et al., 

2021), como las incivilidades, la 

desconfianza en la policía, la desigualdad, la 

falta de cohesión social, la eficacia colectiva 

y los medios de comunicación. Estas 

variables pueden impactar la percepción de 

las personas de manera más significativa que 

la propia experiencia de victimización (Lee 

et al., 2020). 

Diversos factores influyen en el 

miedo al delito en Europa, como lo 

evidencia un estudio reciente. Se encontró 

una asociación entre el miedo al crimen y la 

desigualdad de ingresos, donde la educación 

y los ingresos actúan como mediadores 

entre la privación material y el miedo al 

delito. Además, la confianza emerge como 

un factor crucial que media entre los 

indicadores a nivel de país y el miedo al 

crimen (Komatsu et al., 2020; Kujala et al., 

2019). Este hallazgo resalta la complejidad 

de las relaciones sociales y económicas que 

influyen en las percepciones de seguridad de 

las personas. 

Las consecuencias del miedo al 

delito para una sociedad pueden ser 

devastadoras. Si bien los costos de este 
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fenómeno no son siempre tangibles, existe 

evidencia de que el miedo al delito puede 

tener efectos negativos en la salud de las 

personas (Grinshteyn et al., 2017), en su 

bienestar y la satisfacción que sienten con su 

vida. Adicionalmente, Singer et al., (2019), 

afirman que el miedo al delito puede causar 

una afectación en las relaciones sociales, 

disminuyendo la confianza en otros y en las 

instituciones, restringiendo la socialización 

con los pares (Yuan y McNeeley, 2018), así 

como la reciprocidad entre las personas. 

 

1.4 Calidad de Vida 

Por otro lado, es muy importante 

hablar sobre la calidad de vida, la cual es 

entendida según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2022) en su programa de 

salud mental. La OMS proporciona una 

definición amplia de calidad de vida, 

refiriéndose a la percepción que una persona 

tiene sobre su existencia, su cultura y sus 

valores, así como sus metas, expectativas y 

preocupaciones. Esta percepción se ve 

influenciada por diversos factores, 

incluyendo el estado físico, el estado 

psicológico, el grado de independencia, las 

relaciones sociales y el entorno circundante. 

Ramírez et al. (2021) profundizan en 

esta noción al destacar que la calidad de vida 

abarca tanto las experiencias individuales 

como las sociales dentro de un contexto 

determinado. Consideran que esta calidad se 

construye a partir de las aspiraciones, 

percepciones, satisfacciones y necesidades 

de los individuos, influenciadas por su 

entorno y la dinámica social en la que 

participan. En este sentido, las políticas 

sociales juegan un papel fundamental en la 

mejora del bienestar y la calidad de vida de 

las comunidades. 

 Sin embargo, la calidad de vida 

puede ser influenciada por muchos factores.  

Uno de estos es el entorno físico en el que 

viven. Aquellos adultos que residen en 

lugares seguros, cómodos y accesibles 

suelen experimentar una sensación de 

seguridad y bienestar que contribuye 

positivamente a su calidad de vida. Es por 

ello que se enfatiza la importancia de que el 

hogar sea seguro, cómodo y accesible para 

esta población. Por el contrario, un entorno 

peligroso o con poca accesibilidad puede 

limitar la independencia especialmente en 

los adultos mayores, generar miedo y afectar 

negativamente su calidad de vida (OMS, 

2022).  

Por otra parte, Bautista-Rodríguez 

(2017), amplía la comprensión de la calidad 

de vida al integrar aspectos emocionales, 

sociales y culturales en su definición. No se 

limita únicamente a lo físico y material, sino 

que abarca desde el estilo de vida de cada 

individuo hasta la calidad de la vivienda que 

habita. Además, destaca la importancia de 

considerar elementos como la satisfacción 

laboral, la estabilidad económica y la 

percepción de seguridad, ya que todos estos 

contribuyen de manera significativa al 

bienestar individual y colectivo. 

Asimismo, señala que factores como 

el entorno físico, el acceso a servicios 

básicos y la infraestructura urbana también 

influyen en la calidad de vida de las 

personas. Un entorno seguro, cómodo y 

accesible puede contribuir positivamente al 

bienestar y la independencia, mientras que 

un entorno peligroso o poco accesible 

puede limitar las oportunidades y generar 

temor (Bautista-Rodríguez, 2017).  

Finalmente, Suarez et al., (2022), 

destacan la importancia de considerar tanto 
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los aspectos tangibles como los intangibles 

en la evaluación de la calidad de vida. 

Además de la salud física y el nivel 

socioeconómico, también se deben tener en 

cuenta elementos como las relaciones 

interpersonales, el sentido de pertenencia y 

la realización personal. En este sentido, la 

calidad de vida se convierte en un concepto 

holístico que refleja la interacción compleja 

entre diversos aspectos de la vida de una 

persona y su percepción subjetiva de 

felicidad y bienestar. 

 

1.5 Relación Calidad de Vida y Miedo al 

Delito 

El vínculo entre la calidad de vida y 

el miedo al delito en las personas adultas ha 

sido evidenciado por un estudio realizado 

por Muhammad et al. (2021), en su 

investigación, encontraron que un 5,22% de 

los adultos informaron haber sufrido abusos 

en el último año. Además, el 1,33% de este 

grupo fue víctima de algún tipo de delito 

violento, mientras que el 14,30% percibió su 

vecindario como inseguro. Como resultado 

de estas experiencias, el 8,67% de los adultos 

mayores padecían depresión, según lo 

indicado por un ajuste de riesgo (OR 

ajustado) de 2,47, con un intervalo de 

confianza (IC) entre 1,96 y 3,10. 

Se ha comprobado en múltiples 

ocasiones que residir en vecindarios con 

altos niveles de inseguridad está vinculado a 

un deterioro tanto físico como mental y a 

una disminución en el bienestar de quienes 

allí viven. La presencia de delitos, así como 

el temor al crimen y la sensación general de 

seguridad, se han relacionado con una 

percepción negativa de la salud (Krulichová, 

2019; Putrik et al., 2019).  

Vera et al. (2017), constató que el 

miedo al delito, la victimización y las 

medidas de protección contra la 

delincuencia estaban vinculadas a una 

menor satisfacción con la vida. Además, se 

notó que los hombres experimentaron un 

mayor miedo al delito y adoptaron más 

restricciones en su vida diaria en 

comparación con las mujeres. 

El miedo al delito puede llevar a las 

personas a evitar ciertas situaciones sociales, 

incluyendo aquellas que se perciben como 

de alto riesgo de delincuencia y 

victimización. Los hallazgos indican que el 

miedo a ser víctima de delitos violentos en 

determinados vecindarios disminuye la 

participación en actividades sociales no 

estructuradas dentro de la comunidad 

(Singer et al., 2019; Yuan y McNeeley, 

2018). 

Las investigaciones a nivel 

internacional han llegado a conclusiones que 

resaltan una estrecha relación entre el miedo 

al delito y ciertos atributos personales. Se ha 

observado consistentemente un mayor 

temor al delito entre mujeres en 

comparación con hombres, así como entre 

individuos de estratos socioeconómicos más 

bajos en contraste con aquellos de niveles 

más altos. Además, se ha constatado que el 

miedo al delito es más común entre 

personas de edad avanzada con 

discapacidades o problemas de salud, así 

como en aquellos con recursos económicos 

limitados y en personas sin hogar (Buil Gil, 

2016; Mellgren y Ivert, 2019; Sadiki, 2021).   

 

Formulación del Problema 

En base a lo antes descrito, la 

revisión de literatura subraya la estrecha 

relación entre el miedo al delito y la calidad 

de vida en adultos, ofreciendo una 
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comprensión detallada de cómo diversos 

factores, como el entorno físico y ciertos 

atributos personales, influyen en esta 

conexión. Sin embargo, actualmente existe 

una falta de información específica que 

evidencie cómo esta dinámica se manifiesta 

en la población adulta de la ciudad de Quito. 

Además de la falta de información 

específica sobre cómo se manifiesta la 

relación entre el miedo al delito y la calidad 

de vida en la población adulta de la ciudad 

de Quito, es crucial considerar las posibles 

consecuencias de este fenómeno. El miedo 

al delito puede generar un deterioro en la 

salud mental y emocional de los adultos 

residentes, manifestándose en niveles 

elevados de estrés, ansiedad y depresión. 

Además, puede afectar la percepción de 

seguridad y confianza en el entorno social y 

comunitario, lo que a su vez puede limitar la 

participación en actividades sociales y la 

utilización de espacios públicos.  Esta 

situación podría tener un impacto 

significativo en la calidad de vida de los 

adultos de Quito, al socavar su bienestar 

general y su capacidad para disfrutar 

plenamente de su entorno y relaciones 

sociales. Por tanto, es fundamental 

investigar más a fondo estas posibles 

implicaciones para diseñar intervenciones 

efectivas y políticas públicas dirigidas a 

mitigar los efectos negativos del miedo al 

delito en la población adulta de la ciudad. 

No obstante, surge una 

problemática al considerar que Quito, al 

tener sus propias características 

socioeconómicas y demográficas, podría 

presentar dinámicas únicas en relación con 

el miedo al delito y su impacto en la calidad 

de vida de los adultos residentes. 

 

Justificación 

La presente investigación es 

relevante dado que la seguridad y el 

bienestar son fundamentales para el 

desarrollo tanto individual como colectivo, 

y el temor al crimen puede tener un impacto 

significativo en estos aspectos. Dada la 

complejidad de Quito como entorno 

urbano, la ciudad enfrenta desafíos 

específicos en cuanto a seguridad pública y 

percepción de seguridad entre su población 

adulta. 

Este estudio busca profundizar en 

las complejas dinámicas del miedo al crimen 

en la población adulta de Quito, 

identificando los factores clave que influyen 

en esta percepción y cómo afectan la calidad 

de vida en diferentes grupos demográficos. 

Este conocimiento es esencial para guiar 

políticas públicas y programas de 

prevención del crimen, así como estrategias 

de intervención social destinadas a fortalecer 

la seguridad y el bienestar de los adultos en 

la ciudad. 

Además, la investigación podría 

tener impactos tangibles y potenciales. 

Proporcionaría datos precisos sobre la 

situación del miedo al crimen en Quito, lo 

que permitiría a las autoridades locales 

diseñar estrategias más efectivas para 

abordar este problema y promover un 

entorno urbano más seguro. También 

contribuiría a sensibilizar a la población 

sobre la importancia de la seguridad 

ciudadana y fomentar una cultura de 

prevención del crimen. 

A nivel individual, el estudio podría 

mejorar la comprensión de los adultos de 

Quito sobre sus preocupaciones y temores 

en relación con la seguridad, lo que llevaría 

a una mayor conciencia personal y la 
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adopción de medidas de autoprotección. 

Además, al identificar los grupos más 

vulnerables al miedo al crimen, se podrían 

desarrollar programas específicos de apoyo 

y protección dirigidos a estas poblaciones, lo 

que ayudaría a reducir las disparidades 

sociales y mejorar la calidad de vida en 

general. 

 

Preguntas de Investigación  

¿Cuál es la relación entre miedo al delito y 

calidad de vida en adultos de la ciudad de 

Quito? 

 ¿Cuáles son los niveles del miedo al 

delito presentes en adultos de la ciudad 

de Quito? 

 ¿Qué tipos de calidad de vida poseen los 

adultos de la ciudad de Quito? 

 ¿Cómo se relacionan las variables 

sociodemográficas (sexo, edad, estado 

civil, nivel de educación, ocupación) con 

el miedo al delito en adultos de la ciudad 

de Quito? 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación entre miedo al delito 

y calidad de vida en adultos de la ciudad de 

Quito. 

 

Específicos 

 Identificar el nivel de miedo al delito 

presentes en adultos de la ciudad de 

Quito. 

 Describir los tipos de calidad de vida de 

adultos de la ciudad de Quito. 

 Relacionar variables sociodemográficas 

(sexo, edad, estado civil, nivel de 

educación, ocupación) con miedo al 

delito en adultos de la ciudad de Quito. 

 

3. MARCO 

METODOLOGICO 

 

Paradigma de Investigación  

Esta investigación se caracteriza por 
poseer un paradigma positivista. Según 
Hernández et al. (2014) en este paradigma la 
realidad es objetivo y mensurable, y sostiene 
que la interacción entre el investigador y el 
fenómeno de estudio debe ser 
rigurosamente controlada para evitar 
cualquier influencia en el proceso de 
investigación. Por ende, en este contexto, se 
basará en métodos estadísticos tanto 
descriptivos como inferenciales. 
 
 
Enfoque de Investigación  

En la investigación se optará por el 
enfoque cuantitativo. Este método implica 
la recopilación de datos para evaluar 
hipótesis mediante mediciones numéricas y 
análisis estadísticos, con el propósito de 
identificar tendencias de comportamiento y 
corroborar teorías. Según Hernández et al. 
(2014) este enfoque se caracteriza por su 
énfasis en la cuantificación y el análisis 
riguroso de los fenómenos estudiados para 
generar conclusiones fundamentadas. 
 
Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no 
experimental de corte transversal. En este 
tipo de diseño, se recolectan datos en un 
momento específico, sin realizar 
intervenciones ni manipulaciones en las 
variables. Su objetivo principal es describir 
la relación entre variables o fenómenos en 
un momento dado, sin establecer causalidad. 



 

Miedo al Delito y Calidad de Vida en Adultos de la ciudad de Quito 

 

20 
 

 

Este método resulta útil para estudiar la 
prevalencia de comportamientos, actitudes 
o características en una población en un 
momento determinado.  

Según Hernández et al., (2014) este 
diseño permite recopilar información 
eficazmente sobre variables de interés en un 
solo punto temporal, proporcionando una 
instantánea de la situación analizada. 
Aunque no implica manipulación 
experimental, tiene limitaciones, como la 
incapacidad de establecer relaciones causales 
entre variables y la dificultad para estudiar 
cambios a lo largo del tiempo. 
 
Alcance de Investigación 

El alcance de esta investigación es 
descriptivo, correlacional. El alcance 
descriptivo se enfoca en caracterizar un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo para 
comprender su estructura o 
comportamiento ya que los resultados 
obtenidos a través de este tipo de estudio 
proporcionan un nivel intermedio de 
comprensión en términos de profundidad 
del conocimiento (Fidias, 2012).  

Por otro lado, el alcance 
correlacional busca identificar y analizar las 
relaciones entre diferentes variables sin 
necesariamente establecer causalidad. A 
través de estudios correlacionales, se pueden 
detectar patrones y asociaciones entre 
factores, permitiendo comprender cómo 
varían conjuntamente (Fidias, 2012). 
 
Muestreo  

El presente estudio empleará un 
muestreo no probabilístico, de tipo 
intencional, es decir que, se seleccionará 
participante para la investigación según 
ciertas características o criterios específicos 
que sean necesarios o requeridos por el 
investigador en ese momento.  

El empleo de un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional en el 
presente estudio se justifica por la necesidad 
de seleccionar participantes que cumplan 

con características o criterios específicos 
requeridos por el investigador en ese 
momento. Este enfoque implica una 
selección deliberada y dirigida por parte del 
investigador, quien elige a los participantes 
en función de las cualidades o variables de 
interés para el estudio (Hernández-Sampieri 
et al., 2014). 
 
Población 

La población objetivo de estudio 
comprende un total de 271 adultos de 
ambos sexos, con edades comprendidas 
desde los 18 años en adelante, y que residan 
en la ciudad de Quito. 
 
Criterios de Inclusión 

 Personas en adultez temprana desde los 

18 años en adelante.  

 Capacidad de lectura y escritura. 

 Personas que residan en la Ciudad de 

Quito.  

 Personas que acepten libre y 

voluntariamente participar de la 

investigación, dando el visto bueno por 

medio del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Participantes menores de edad. 

 Adultos con discapacidad intelectual o 

cognitiva. 

 Personas que residan fuera de la Ciudad 

de Quito. 

 Personas que no acepten el 

consentimiento informado. 

Instrumentos de Investigación 

Escala MAD Q-23  
La Escala MAD Q23 es un 

instrumento (adaptado) que consta de 10 

preguntas semiestructuradas, cada una de 

ellas con una escala de Likert que abarca 

desde "Nunca" (1) hasta "Siempre" (5), con 
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una opción "Indeciso" (3) en el medio. Estas 

preguntas están divididas en tres 

dimensiones: Miedo al delito abstracto, 

Aspecto Cognitivo y Respuesta Conductual. 

Evalúan la percepción de seguridad y el nivel 

de preocupación de los encuestados en 

relación con la delincuencia en su entorno. 

Por ejemplo, indagan sobre la percepción de 

inseguridad en diferentes áreas, el temor al 

caminar por el barrio o usar transporte 

público, la probabilidad de ser víctima de un 

delito en el futuro, entre otros aspectos 

En cuanto a la interpretación, se 

toma en cuenta las siguientes puntuaciones: 

de 10 a 25, Bajo, de 26 a 35, Medio, de 36 a 

50, Alto. 

En cuanto a su confiabilidad y 

consistencia interna, se ha calculado un Alfa 

de Cronbach de 0,816. Esto sugiere una 

buena fiabilidad de la escala para medir las 

percepciones de los encuestados sobre el 

miedo al delito (Fernández Molina y 

Grijalva Eternod, 2012).  

 

Escala de calidad de vida: WHOQOL 

BREF 

El instrumento utilizado en este 

estudio para evaluar la calidad de vida es el 

WHOQOL-BREF, una versión abreviada y 

genérica derivada del WHOQOL-100, 

desarrollado por la Organización Mundial 

de la Salud (WHO, 2023).  El cuestionario 

WHOQOL-BREF consta de un total de 26 

ítems, que incluyen dos preguntas generales 

relacionadas con la calidad de vida y la 

satisfacción con la salud actual, junto con 

otras 24 preguntas distribuidas en cuatro 

dimensiones específicas: Salud Física, Salud 

Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. 

Puntuaciones más altas en estas áreas 

sugieren una mejor calidad de vida percibida 

por el individuo. Las respuestas se recogen 

utilizando una escala tipo Likert, que ofrece 

cinco opciones de respuesta para cada ítem. 

Es aplicable tanto a sujetos sanos 

como enfermos, y su puntaje se utiliza para 

observar cambios en la calidad de vida 

debido a factores como enfermedad, 

establecer pronósticos y valorar 

intervenciones. 

El instrumento WHOQOL-BREF 

no se enfoca en los aspectos funcionales, 

sino en medir el nivel de satisfacción que 

experimenta el individuo en distintas áreas 

de su vida diaria. Ofrece una visión general 

de la calidad de vida percibida por la 

persona, aunque no permite examinar 

detalladamente cada faceta individual de 

estas áreas. La fiabilidad del WHOQOL-

BREF se determinó mediante el coeficiente 

alpha de Cronbach. Se obtuvieron valores α 

superiores a 0.70 para todas las dimensiones 

y un α global de 0.895, indicando una alta 

coherencia del instrumento (Cronbach y 

Shavelson, 2004).  

 
Criterios Éticos 

Se garantizará el cumplimiento de 
los criterios éticos según la Declaración de 
Helsinki, lo que implica asegurar la 
confidencialidad de la información 
recopilada durante la investigación, 
preservando la privacidad de los 
participantes. Se mantendrá el anonimato de 
los sujetos de estudio en todo momento, a 
menos que ellos mismos decidan revelar su 
identidad.  

Se respetará plenamente la autonomía 
de los participantes, permitiéndoles tomar 
decisiones informadas sobre su 
participación y retirarse en cualquier 
momento sin consecuencias negativas. 
Además, se velará por el bienestar integral 
de los participantes, protegiéndolos de 
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cualquier riesgo o daño físico, psicológico o 
social que pudiera surgir durante el 
desarrollo del estudio. Estas medidas éticas 
serán implementadas con el fin de garantizar 
la integridad y la responsabilidad en la 
investigación. 
 
Recolección y Análisis de Datos 

En primera instancia, se llevó a cabo 
una exhaustiva revisión bibliográfica con el 
fin de profundizar en el conocimiento de las 
variables centrales del estudio. Esta revisión 
permitió obtener una comprensión 
completa de los aspectos relevantes que 
debían ser considerados durante la 
investigación.  

Posteriormente, se realizó una 
búsqueda detallada para identificar los 
instrumentos más apropiados que se 
alinearan con los objetivos y la naturaleza de 
la investigación. Tras un análisis meticuloso, 
se seleccionaron la Escala MAD Q-23 y el 
Test de Calidad de Vida WHOQOL BREF, 
reconocidos por su validez y fiabilidad en la 
evaluación de las variables de interés. Estos 
instrumentos fueron integrados en un 
formulario diseñado en Google Forms, con 
el propósito de facilitar la recolección de 
datos de manera eficiente y accesible para la 
población objetivo.  
 Una vez obtenidos los datos, se 
procedió a su análisis utilizando 
herramientas estadísticas avanzadas como 
Microsoft Excel y SPSS. Estas plataformas 
permitieron la generación de gráficos 
detallados y tablas precisas, lo que facilitó la 
interpretación y presentación de los 
resultados de manera clara y comprensible 
para la audiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. RESULTADOS. 

Gráfico 1. Sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Del total de 271 adultos, el 84,5% 
corresponde a la población masculina 
(n=229) y el 15,5% a la femenina (n=42). 
 
Gráfico 2. Edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 En relación a la edad, el 53% 
(n=143) tiene más de 30 años, el 21% 
(n=56) tiene entre 26 y 29 años, el 20% está 
en el rango de 22 a 25 años, y el 6% (n=16) 
tiene entre 18 y 21 años. 

Gráfico 3. Estado Civil 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 La gráfica muestra la distribución 

del estado civil de los adultos, de los cuales, 

el 48% (n=130) son solteros, el 47% 

(n=127) están casados o en unión libre, el 

4% (n=12) son divorciados y el 1% (n=2) 

son viudos. 

 
Gráfico 4. Ocupación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 En base a la distribución de la 
ocupación de los adultos, el 87% (n=234) 
trabaja, el 10% (n=28) combina trabajo y 
estudio, el 2% (n=6) estudia exclusivamente 
y el 1% (n=3) no realiza ninguna de estas 
actividades. Esta alta proporción puede 
influir, ya que las personas que trabajan 
pueden tener diferentes rutinas y 
preocupaciones comparadas con aquellos 
que estudian o no tienen ocupación. 

Gráfico 5. Número de Hijos

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el gráfico 5, el 66% (n=180) tiene 
hijos y el 34% (n=91) no tiene hijos. Este 
dato es relevante porque las personas con 
hijos pueden tener diferentes 
preocupaciones y percepciones de seguridad 
y calidad de vida comparadas con aquellos 
que no tienen hijos.  
 
Gráfico 6. Instrucción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 El 65% de los adultos ha 
completado sus estudios hasta el 
bachillerato, el 27% ha alcanzado hasta el 
tercer nivel, el 4% tiene un cuarto nivel y 
otro 4% ha completado solo la educación 
básica. 
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Tabla 1. Correlación miedo al delito y calidad de vida. 

Correlaciones 

 
Miedo al 

delito 
Salud 
física 

Salud 
psicológica 

Relaciones 
sociales 

Miedo 
ambiente 

Miedo al delito 

Correlación de 
Pearson 

1 -,750** -,752** -,752** -,699** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 271 271 271 271 271 

Salud física 

Correlación de 
Pearson 

-,750** 1 ,903** ,713** ,551** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 271 271 271 271 271 

Salud 
psicológica 

Correlación de 
Pearson 

-,752** ,903** 1 ,696** ,558** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 271 271 271 271 271 

Relaciones 
sociales 

Correlación de 
Pearson 

-,777** ,713** ,696** 1 ,826** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 271 271 271 271 271 

Miedo 
ambiente 

Correlación de 
Pearson 

-,699** ,551** ,558** ,826** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 271 271 271 271 271 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SSPS                    
 

En la tabla 1 se observa una 
correlación significativa, inversamente 
proporcional entre miedo al delito y las 
cuatro dimensiones de la calidad de vida: 
con salud física una correlación de -,750**, 
salud psicológica -,752**, relaciones sociales 
-,752** y medio ambiente -,699**, esto 
quiere decir que, a mayor miedo al delito, la 
calidad de vida en sus cuatro dimensiones 
disminuye. 

 
 

Tabla 2. Miedo al delito 

Miedo al 
delito 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 101 37,3 

Medio 113 41,7 

Alto 57 21 

Total 271 100 

Fuente: SPSS 

 
 En la tabla 2, se observa que el 
41,7% de los adultos tienen niveles medios 
de miedo al delito, el 37,3% presentan 
niveles bajos y el 21% reportan niveles altos 
de miedo al delito. 
 
 
Tabla 3. Dimensión, Salud Física 

Salud Física  Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 1 ,4 

Media 164 60,5 

Alta 106 39,1 

Total 271 100,0 

Fuente: SPSS 
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 En cuanto a las cuatro dimensiones 
de calidad de vida, la tabla 3 permite 
observar que, en la dimensión de salud 
física, el 60,5% de los adultos tienen una 
salud física media, el 39,1% reportan una 
salud física alta y solo el 0X,4% tienen una 
salud física baja.  

 
Tabla 4. Dimensión, Salud Psicológica 

Salud psicológica Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 4 1,5 

Media 150 55,4 

Alta 117 43,2 

Total 271 100,0 

Fuente: SPSS 

 
 En la dimensión de salud 
psicológica, el 55,4% de los adultos tienen 
una salud psicológica media, el 43,2% 
reportan una salud psicológica alta y solo el 
1,5% tienen una salud psicológica baja.  
 
Tabla 5. Dimensión, Relaciones 
Sociales 

Relaciones 
sociales Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 27 10,0 

Media 172 63,5 

Alta 72 26,6 

Total 271 100,0 

Fuente: SPSS 
 
 En la tabla 5, se observa que el 
63,5% de los adultos tienen relaciones 
sociales medias, el 26,6% relaciones altas y 
el 10% relaciones bajas.  
 
Tabla 6. Dimensión, Medio Ambiente 

Medio ambiente Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 25 9,2 

Media 204 75,3 

Alta 42 15,5 

Total 271 100,0 

Fuente: SPSS 
 
 En la tabla 6, se muestra que el 
75,3% de los adultos tienen una percepción 
media del medio ambiente, el 15,5% alta y el 
9,2% baja.  
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Tabla 7. Relación entre el miedo al delito y los datos sociodemográficos 

 
Miedo al 

delito 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupació

n 

Tiene 

hijos 

Instrucció

n 

Miedo al 

delito 

Correlación de 

Pearson 
1 ,175** ,184** ,004 ,106 ,019 ,082 

Sig. (bilateral)  ,004 ,002 ,948 ,082 ,761 ,176 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Sexo 

Correlación de 

Pearson 
,175** 1 ,100 -,072 ,094 ,019 ,386** 

Sig. (bilateral) ,004  ,100 ,238 ,124 ,751 ,000 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Edad 

Correlación de 

Pearson 
,184** ,100 1 ,419** -,016 -,401** ,100 

Sig. (bilateral) ,002 ,100  ,000 ,791 ,000 ,100 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Estado 

civil 

Correlación de 

Pearson 
,004 -,072 ,419** 1 ,072 -,506** -,068 

Sig. (bilateral) ,948 ,238 ,000  ,237 ,000 ,265 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Ocupació

n 

Correlación de 

Pearson 
,106 ,094 -,016 ,072 1 ,070 ,163** 

Sig. (bilateral) ,082 ,124 ,791 ,237  ,248 ,007 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Tiene 

hijos 

Correlación de 

Pearson 
,019 ,019 -,401** -,506** ,070 1 ,107 

Sig. (bilateral) ,761 ,751 ,000 ,000 ,248  ,079 

N 271 271 271 271 271 271 271 

Instrucció

n 

Correlación de 

Pearson 
,082 ,386** ,100 -,068 ,163** ,107 1 

Sig. (bilateral) ,176 ,000 ,100 ,265 ,007 ,079  

N 271 271 271 271 271 271 271 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS 
 
La tabla 7, relacionada a la correlación entre 
miedo al delito y datos sociodemográficos 
nos muestra una correlación significativa, 
directamente proporcional entre miedo al 
delito y las variables sexo con ,175** y la 
variable edad ,184**, lo que quiere decir que, 
el sexo influye en la percepción de miedo al 

delito, en este caso como la mayoría de 
participantes fueron hombres, se podría 
entender que presentan mayor incidencia en 
esta variable, por otro lado con referencia a 
la  edad se puede decir que, a mayor edad 
mayor miedo al delito.  
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5. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se obtuvo 

que la mayoría de participantes fueron 

varones, tienen más de 30 años, son de 

estado civil soltero, la mayoría trabaja, 

tienen hijos, y tienen una instrucción 

educativa de bachillerato. 

El objetivo general buscaba determinar 

la relación entre miedo al delito y calidad de 

vida en adultos de la ciudad de Quito, con 

esta investigación se logró identificar que 

existe una correlación muy significativa, 

inversamente proporcional entre miedo al 

delito y las cuatro dimensiones de la calidad 

de vida, con salud física una correlación de -

,750**, salud psicológica -,752**, relaciones 

sociales -,752** y medio ambiente -,699**, 

esto nos permitió conocer que a medida que 

el miedo al delito se incrementa, la calidad 

de vida se ve afectada, bajando sus niveles. 

Estos resultados son similares a los 

hallazgos de Martínez-Ferrer, et al. (2017) en 

su estudio “Miedo al Delito, Victimización y 

Satisfacción con la Vida en México”, que 

indican que las personas que perciben 

mayores niveles de inseguridad, tanto en 

lugares públicos como de trabajo, son 

individuos con menor índice de satisfacción 

con la vida. Esto permite sustentar que los 

adultos de la ciudad de Quito, al sentirse 

expuestos ante un incremento de 

inseguridad y violencia experimentan un 

incremento en los niveles de miedo, 

afectando cada dimensión de su calidad de 

vida. Al sentirse atemorizadas dejan de salir 

a realizar actividad física, lo impacta 

negativamente a su salud física. En cuanto a 

la salud psicológica, también se ve alterada 

debido a los altos niveles de estrés y 

ansiedad, llegando incluso a provocar 

ataques de pánico ante la posibilidad de ser 

víctimas de actos delictivos. Las relaciones 

sociales y ambiente también se ven 

perjudicados pues las personas dejan de 

socializar y evitan salir por la desconfianza 

en los demás, así como el temor de 

movilizarse o transitar por ciertos lugares, en 

especial durante la noche, y ser víctima de 

algún delito. 

Por otro lado, referente a los niveles de 
miedo al delito presentes en adultos de la 
ciudad de Quito, encontramos que el 41,7% 
de los adultos tienen niveles medios de 
miedo al delito, el 37,3% presentan niveles 
bajos y el 21% reportan niveles altos de 
miedo al delito, y aunque no hay muchos 
estudios al respecto, Caro y Navarro (2017), 
en su artículo titulado, “La medición del 
miedo al delito a través de los barómetros 
del CIS”, realizaron una exploración en 
España respecto al miedo al delito 
encuentran resultados diferentes a los del 
presente estudio, pues hallan que la 
intensidad del miedo al delito disminuye 
frente a otras preocupaciones de tipo social 
como el desempleo o los problemas 
económicos, mientras que con los datos 
recabados se obtuvo que en más del 60% de 
la población encuestada hay una prevalencia 
de miedo al delito en niveles medios a altos, 
esta diferencia puede darse debido al 
contexto actual que vive la ciudad de Quito, 
donde se ha observado un incremento de 
inseguridad, muertes violentas, homicidios, 
robos, secuestro express y otros actos 
delictivos. Situación que ha provocado que 
la población se sienta atemorizada, insegura 
y con pánico al tener que movilizarse en 
transporte público hasta su lugar de trabajo, 
socializar con personas desconocidas o a 
salir a espacios públicos y de esparcimiento 
especialmente por las noches donde se es 
más propenso a ser blanco de un acto 
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delincuencial. 
 

Los resultados del presente estudio 

sobre la calidad de vida de los participantes 

proporcionan una visión integral de cómo 

diferentes dimensiones afectan el bienestar 

general de la población estudiada. En la 

dimensión de salud física, el 60,5%                        

de los encuestados presenta niveles medios, 

el 39,1% reportan niveles altos, y solo 0.4% 

bajos, en la dimensión de salud psicológica, 

el 55,4% niveles medios, el 43,2% la 

califican como alta y el 1,5% bajos; 

asimismo, sobre el factor relaciones sociales 

el 63,5% nivel medio, el 26,6% relaciones 

altas y el 10% bajas; por último, en la 

dimensión medio ambiente, el 75,3% de los 

adultos tienen una percepción media, el 

15,5% alta, y el 9,2% baja. Al comparar estos 

resultados con el estudio de Cardona-Arias 

et al. (2012), titulado “Calidad de vida en 

adultos medios de Rionegro-Antioquia” se 

observan tanto diferencias como 

similitudes. Mientras que nuestro estudio 

encontró que la dimensión de medio 

ambiente tiene una percepción 

mayoritariamente media, el otro estudio 

reportó que esta dimensión obtuvo el menor 

puntaje en términos de calidad de vida. Esto 

podría deberse a diferencias en las 

condiciones socioeconómicas y ambientales 

entre las poblaciones estudiadas. Sin 

embargo, ambos estudios coinciden en que 

los puntajes generales, son mayores a 50 en 

todas las dimensiones, lo cual sugiere una 

calidad de vida relativamente aceptable entre 

los grupos estudiados. En nuestro estudio, 

aunque no se especificaron directamente las 

condiciones socioeconómicas, es razonable 

inferir que estas también influyen 

considerablemente en la percepción de la 

calidad de vida debido a que la mayoría de la 

muestra cuenta con condiciones 

socioeconómicas favorables pues refieren 

tener un trabajo formal y esto les permite 

gozar de una calidad de vida aceptable. 

El análisis de las variables 

sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, 

nivel de educación, ocupación) con miedo al 

delito en adultos de la ciudad de Quito, 

encontramos que existe una correlación 

significativa, directamente proporcional con 

sexo ,175** y con edad ,184**, es decir que el 

sexo masculino incrementa la prevalencia 

del miedo al delito, así como, a mayor edad, 

mayor presencia de miedo al delito. Estos 

resultados difieren del estudio de Reyes, et 

al. (2020), en su artículo titulado “Miedo al 

delito en jóvenes mexicanos: propiedades 

psicométricas de una medida psicosocial”, 

en el cual comparan el miedo al delito de 

acuerdo al sexo y donde se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres, y se determina que 

las mujeres tienen más preocupación hacia 

el delito, esto en el contexto mexicano, en el 

que las mujeres sufren de mayor exposición 

a situaciones delictivas, asimismo otro 

artículo que difiere de la presente 

investigación es el de Bernal (2021), en su 

artículo “Miedo al delito y vulnerabilidad 

entre la población Andaluza”,  compara 

miedo al delito con la variable edad revela 

que ésta variable no incide en el miedo al 

delito. Estas similitudes y diferencias 

presentadas pueden deberse al contexto en 

el que se realizó la exploración así como los 

factores locales como las tasas de 

criminalidad y delincuencia,  este último, 

siendo un factor determinante en nuestra 

exploración debido al contexto que 

actualmente se vive en la ciudad de Quito, 
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igualmente, la edad sí incide en la percepción 

de miedo al delito, dado que a mayor edad la 

persona puede sentirse más vulnerable ante 

actos delictivos, así como más propenso a 

ser víctima de un delito ya que tiene que 

trasladarse a su lugar de trabajo, tomar 

transporte público, entre otras, lo que puede 

ser determinante para estar en contacto con 

situaciones delictivas.  

6. CONCLUSIONES 

En relación con el objetivo general se 
concluye que existe una correlación 
estadísticamente significativa, directamente 
proporcional entre miedo al delito y las 
cuatro dimensiones de calidad de vida como 
son salud física, salud psicológica, relaciones 
sociales y ambiente, en adultos de la ciudad 
de Quito. 

Con respecto al primer objetivo 
específico, se llegó a la conclusión que, en 
cuanto a los niveles de miedo al delito, existe 
una prevalencia del nivel medio. 

Los hallazgos indican que la mayoría de 

los encuestados presenta niveles medios en 

las dimensiones de salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y medio 

ambiente.  

El análisis realizado ha revelado que 

existe una correlación significativa, 

directamente proporcional entre miedo al 

delito y las variables sociodemográficas sexo 

y edad. 

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda ampliar la muestra para 

una mejor generalización de datos, ya que 

incrementar el tamaño de la muestra en 

estudios futuros contribuirá 

significativamente a la solidez de estos, 

facilitando el diseño de estrategias de 

seguridad pública más precisas y efectivas. 

Integrar investigación cualitativa junto 

con métodos cuantitativos enriquecerá el 

análisis y proporcionará una visión más 

completa del miedo al delito en Quito, 

permitiendo desarrollar estrategias más 

informadas y eficaces para abordar esta 

problemática. 

Se recomienda seguir con la línea de 

investigación de miedo al delito en esta 

región ya que no hay datos que nos permitan 

profundizar y ampliar el tema para 

comprender este fenómeno complejo. 

8. LIMITACIONES 

No hubo muestra homogénea, y esto puede 
sesgar el estudio y afectar la validez de los 
resultados. 
Escasez de material bibliográfico, en 
especial referente a miedo al delito, esto 
limitó la realización de comparaciones, con 
otros hallazgos. 
Falta de interés de los adultos a participar, 
dificultando la recolección de datos, lo que 
podría no representar con precisión las 
opiniones de la población estudiada. 
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