
El miedo al delito se entiende como una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad ante acontecimientos 
delictivos que se perciben como amenaza personal. La investigación ha puesto de manifiesto su relación con 
la mayor prevalencia de trastornos mentales y con un decrecimiento del bienestar subjetivo y de la calidad 
de vida. Desde la perspectiva criminológica se ha convertido en un problema objeto de estudio tan importante 
como la criminalidad. Entre las variables relacionadas con el miedo al delito destacan la experiencia directa 
o indirecta de victimización o las características de vulnerabilidad; sin embargo, es menos conocida la 
relación con la edad o el género, o las respuestas de afrontamiento ante una posible victimización. Así, el 
objetivo del presente estudio es analizar la percepción del miedo al delito en relación a seis tipos de victimi-
zación en una muestra con población adolescente y analizar posibles diferencias en función del género y de 
la edad. Además, se examinó la petición de ayuda como respuesta de afrontamiento. Para ello, se contó con 
una muestra de 112 adolescentes (57 chicas y 55 chicos) con un rango de edad entre los 13 y 20 años (M = 
15.61; DT = 1.08). Los resultados mostraron diferencias significativas en la percepción del miedo al delito 
según el género, obteniendo las chicas mayores puntuaciones en las distintas formas de victimización. Por el 
contrario, no se evidenciaron diferencias en función del rango de edad. Se presentan los resultados sobre la 
petición de ayuda en el ámbito formal y familiar o de pareja. Teniendo las limitaciones de nuestro estudio en 
mente, se discuten los resultados y se proponen distintas acciones desde el paradigma de Justicia Terapéutica 
en el marco de la prevención e intervención sobre el delito, así como futuras líneas de investigación.

Palabras Clave: Adolescencia, miedo al delito, victimización, género, edad.

Fear of crime is understood as an emotional response of nervousness or anxiety in the face of criminal events 
that are perceived as a personal threat. Research has shown its relationship with a higher prevalence of 
mental disorders and a decrease in subjective well-being and quality of life. From a criminological perspecti-
ve, it has become a problem as important as a subject of study as criminality. Among the variables related 
to fear of crime, the direct or indirect experience of victimization or the characteristics of vulnerability 
stand out; however, its relationship with age or gender, or the coping responses against a possible victimiza-
tion, are less well known. Thus, the aim of the present study is to analyze the perception of fear of crime in 
relation to six types of victimization in a sample with adolescents, as well as to examine possible differences 
regarding gender and age. In addition, the request for help as a coping response was examined. To this end, 
a sample of 112 adolescents (57 girls and 55 boys), with an age range between 13 and 20 (M = 15.61; SD = 
1.08), was used. The results showed significant differences in the perception of fear of crime according to 
gender, with girls obtaining higher scores in the different forms of victimization. On the other hand, no 
differences were found according to age range. The results on the request for help in the formal and family 
or couple environment are presented. Bearing in mind the limitations of our study, the results are discussed 
and different actions from the paradigm of Therapeutic Justice in the framework of crime prevention and 
intervention are proposed, as well as future lines of research.

Keywords: Adolescence, fear of crime, victimization, gender, age.
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I.Introducción

La Criminología Ambiental es la ciencia que se ocupa del estudio de los factores ambientales para compren-
der la influencia que ejercen en el comportamiento antisocial y/o delictivo, cuyas características principa-
les están centradas en la influencia del ambiente, la no aleatoriedad de la distribución espacio-temporal del 
delito y la utilidad de los elementos anteriores en el control y prevención del delito (Wortley y Mazerolle, 
2008). Durante décadas, sus propuestas teóricas, como establece Moneva (2022), haciendo referencia a 
Bruinsma y Johnson (2018) y Wortley y Townsley (2017), han permitido comprender los aspectos situaciona-
les de los hechos delictivos y proponer estrategias para su prevención. De forma genérica propone que los 
patrones delictivos están influidos por el entorno inmediato y las oportunidades que se presentan (Oliveira, 
2019). En esta línea, tal como señalan Brantingham y Brantingham (1991), la Criminología Ambiental plantea 
que la delictividad debe entenderse como una confluencia de elementos: infractores, víctimas u objetivos 
del delito y normativas legales, en escenarios específicos, en un momento y lugar concreto, lo que se 
conoce como dimensión espacio-temporal del delito. De este modo, determinar cuándo y dónde ocurren los 
delitos, así como cuáles pueden ser las influencias ambientales que los provocan para prevenir la conducta 
delictiva es el pilar básico del estudio de la Criminología Ambiental (Vozmediano y San Juan, 2010). De 
acuerdo con la literatura, el incremento de la criminalidad, la aparición de nuevas formas de delincuencia, 
la inseguridad callejera o la impunidad del delito han incrementado el miedo al delito, esto es, la percep-
ción subjetiva de la inseguridad que se manifiesta en una situación o contexto determinados (Robles, 2014). 
A pesar de que no se ha podido llegar a un consenso sobre su definición (Vozmediano et al., 2008), el miedo 
al delito se entiende como una respuesta emocional de ansiedad ante el delito al ser percibido como una 
amenaza personal (Ferraro, 1995;  Vozmediano, 2010).

La percepción de miedo al delito se ha convertido en un problema de estudio tan importante como la 
criminalidad en sí (Pomares, 2015). A este respecto, un metaanálisis reciente, llevado a cabo por Alfaro-Be-
racoechea et al. (2018), establece que el miedo al delito se relaciona con una mayor prevalencia de trastor-
nos mentales (por ejemplo depresión o ansiedad) y, a su vez, un decrecimiento del bienestar subjetivo. De 
igual modo, la percepción de miedo al delito está asociada con factores como la vulnerabilidad, la experien-
cia directa o indirecta de victimización, entre otros (Jackson, 2009; Narváez, 2009; Muratori y Zubieta, 
2013). Además, abundando en esta cuestión, la literatura refleja que existen variables que influyen en la 
percepción de miedo al delito, como pueden ser el género o la edad (Avila et al., 2015). De hecho, investi-
gaciones previas constataron diferencias en función del género respecto a la sensación de inseguridad, 
corroborándose que las mujeres toman una actitud más restrictiva, en comparación con los hombres, en 
cuanto a sus actividades en el espacio público (Añover, 2012). En cuanto a la edad, durante la adolescencia 
existe una mayor exposición a la conducta delictiva (Navarro y Pastor, 2017; Paz y Andréu, 2018), ya que es 
una etapa marcada por importantes cambios a nivel físico, psicológico y social (Güemes-Hidalgo et al., 
2017). Por otra parte, resulta de interés conocer las respuestas de afrontamiento, concretamente la 
petición de ayuda en caso de ser víctima de algún tipo de delito, puesto que la literatura informa de que las 
personas adolescentes tienden a emplear estrategias desadaptativas de afrontamiento (Mayorga et al., 
2020), como autoinculparse, reservarlo para sí mismo y no buscar apoyo (Fariña et al., 2014).
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Bajo este marco, la presente investigación se basa en el estudio de la percepción de miedo al delito en pobla-
ción adolescente y su relación con el género, la edad, así como la petición de ayuda en caso de ser victimiza-
do/a, con la finalidad última de aportar conocimiento científico respecto a la percepción subjetiva del miedo 
al delito de cara a los programas de prevención en materia de seguridad ciudadana y de prevención del delito 
con orientación de Justicia Terapéutica.

II.Método

II.1. Participantes

La muestra está compuesta por 112 adolescentes, 57 chicas y 55 chicos (50.9 % y 49.1 % respectivamente), 
con un rango de edad entre 13 y 20 años (M = 15.61; DT = 1.08). En cuanto al curso académico, el 25 % cursa 
tercero y el 30.4 % cuarto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, mientras que el 28.6 % y el 10.7 %, primero 
y segundo de Bachillerato, respectivamente. Asimismo, el 5.3 % se encuentra cursando Ciclos Formativos.

II.2. Diseño y procedimiento

Se llevó a cabo un estudio ex post facto. Para la obtención de la muestra, se consiguió la autorización de los 
centros escolares, contando a su vez con el consentimiento de los progenitores y del alumnado para participar 
en el estudio. La cumplimentación de cuestionarios se desarrolló en horario lectivo de manera individual, 
voluntaria y anónima y llevada a cabo por personal entrenado. Se siguieron los cánones establecidos en la Ley 
Orgánica 3/18 de Protección de Datos (LOPD).

II.3. Instrumentos de medida

Como medida experiencial de la percepción de miedo al delito (número de episodios de miedo al delito 
citado), se elaboró un cuestionario ad hoc compuesto por 6 ítems referidos a 6 tipos de victimización: acoso 
y ciberacoso escolar, violencia y ciberviolencia en la pareja, violencia y ciberviolencia sexual (ej.: ¿Con qué 
frecuencia has sentido miedo por la posibilidad de ser víctima de violencia sexual?), en una escala tipo Likert 
de 6 puntos (0 = Nunca; 1 = Una o dos veces al año; 2 = Una o dos veces en los últimos meses; 3 = Una o dos 
veces en el último mes; 4 = Cada semana; 5 = Cada día). La escala muestra apoyo para la confiabilidad de la 
consistencia interna, presentando en el siguiente estudio una fiabilidad de .90.

La respuesta de afrontamiento, en caso de que le ocurriera alguna de las situaciones de victimización, se 
midió a través de un ítem: ¿A quién/quiénes pedirías ayuda? 

II.4. Análisis de datos

Primero, se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias de las variables de la muestra objeto de estudio. 
Asimismo, se realizaron pruebas t de Student para muestras independientes, con el fin de examinar diferen-
cias según el género y el rango de edad, para el cual se dicotomizó la variable en dos grupos: 13-15 y 16-20 
años. Además, se calculó el tamaño del efecto mediante la d de Cohen, cuyos parámetros se establecen entre 
0.20 (pequeños), 0.50 (medios) y 0.80 (grandes) (Cohen, 1992). Todos los análisis se realizaron a través del 
programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 25.

III.Resultados

En primer lugar, se examinó la percepción de miedo en cada tipo de delito. Los resultados mostraron una 
media de 0.54 para la percepción de miedo al acoso escolar (DT = 0.94), y una media de 0.53 (DT = 0.83) para 
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el ciberacoso. Por otra parte, la percepción de miedo en la violencia en la pareja alcanza una media de 0.33 
(DT = 0.85) y de 0.27 (DT = 0.77) para la ciberviolencia en la pareja. En cuanto a la violencia sexual, los resul-
tados reflejaron una media de 0.73 (DT = 1.37) y de 0.47 (DT = 1.11) para la ciberviolencia sexual.

Respecto a las diferencias en la percepción del miedo al delito en función del género, los resultados eviden-
ciaron diferencias significativas en violencia en la pareja (p = .001), ciberviolencia en la pareja (p = .004), 
violencia sexual (p = .000) y ciberviolencia sexual (p = .000); las chicas obtienen mayores puntuaciones en 
estas tres variables y con tamaños del efecto medios y grandes. Por el contrario, no se hallaron diferencias 
significativas según el género en la percepción de miedo al acoso escolar y al ciberacoso escolar (p > 0.05) 
(véase Tabla 2).

Tabla 2: Diferencias en la percepción del miedo al delito en función del género

Nota: **p < 0.05.

En relación con la percepción del miedo al delito en función del rango de edad, los resultados no reflejaron 
diferencias significativas en la percepción de miedo en ninguno de los delitos (p > 0.05) (véase Tabla 3).

Tabla 3: Diferencias en la percepción del miedo al delito según el rango de edad
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Nota: **p < 0.05.

Finalmente, en relación a cómo actuarían los jóvenes ante la posibilidad de ser víctima de algún tipo de 
delito (solicitar ayuda o no solicitarla), los resultados mostraron que el 58 % de los/las participantes decidi-
rían pedir ayuda, mientras que un 42 % no valoraría esta opción. Dentro del porcentaje que solicitaría ayuda, 
la familia se revela como la primera opción, con el 83.1 %. Seguidamente, se sitúan los amigos (72.30 %), los 
profesionales (23.1 %) y la pareja (18.5 %) (véase Figura 1).

Figura 1

Solicitar ayuda
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IV.Discusión y conclusiones

En primer lugar es necesario señalar las limitaciones existentes en el presente estudio. Así, debemos tener en 
cuenta, por un lado, el tamaño reducido y la homogeneidad de la muestra, y, por otro, la medida empleada, 
dado que se trata de una medida experiencial limitada a ciertos delitos, aspectos que dificultan la generaliza-
ción de los resultados.

Los resultados obtenidos constatan que los/as adolescentes perciben miedo en mayor o menor medida en 
función del tipo de delito (García-Castro y Barrantes, 2016). Particularmente, el miedo a la violencia sexual 
es el delito que refiere puntuaciones más altas, siendo esta una de las formas más graves de violencia que 
atenta contra derechos fundamentales de las personas, como la integridad, la indemnidad, la libertad y la 
autodeterminación (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2010), con grave impacto en la salud física y 
mental de las víctimas directas e indirectas. Adicionalmente, en este estudio el acoso y el ciberacoso escolar 
se sitúan entre los tipos de victimización que concitan mayores niveles de miedo, y cuya prevalencia real, 
según el estudio meta analítico de Modecki et al., (2014), está en un 35 % y un 15% para el acoso y para el cibe-
racoso respectivamente. Por su parte, la percepción de miedo al delito más baja se corresponde con la ciber-
violencia sexual y la violencia y ciberviolencia en la pareja.

En relación con el género, los resultados reflejan diferencias significativas. Las mujeres presentan mayores 
puntuaciones en miedo a la violencia y ciberviolencia en la pareja, así como en violencia sexual y ciberviolen-
cia sexual, siendo consistente con buena parte de la investigación, que refiere que las mujeres presentan 
mayores niveles de miedo al delito que los hombres (Cops y Pleysier, 2011). Como señalan Brands y Van Doorn 
(2022), el género tiene un impacto específico en este tipo de delitos, particularmente en la violencia sexual 
(Camplá et al., 2020). Sin embargo, no se constataron diferencias de género en cuanto al acoso y ciberacoso 
escolar, contrariamente a lo informado en otros estudios (Marcos et al., 2022; Wang et al., 2009). Por otra 
parte, en relación a los dos grupos etarios no se hallaron diferencias significativas en el miedo a los delitos 
evaluados. Por el contrario, investigaciones previas señalaron que la edad se asocia con la percepción del 
miedo al delito, especialmente en la adolescencia (Muratori y Zubieta, 2013; Vuanello, 2009). Resta para futu-
ras investigaciones examinar la relación de esta variable con otros tipos delictivos (v. gr. violencia de género) 
y otros grupos vulnerables (adultos mayores), y particularmente con los ciberdelitos (Virtane, 2017).

Con respecto a la respuesta de afrontamiento, los resultados evidencian que aproximadamente la mitad de 
los participantes decidirían pedir ayuda. Asimismo, respecto a las personas a las que acudirían, se encuentra 
la familia (el 83.1 %), en primer lugar, seguida de los/las amigos/as (72.3 %), profesionales (23.1 %) y la pareja 
(18.5 %). Cuando se decide recurrir a alguien se suele optar por el entorno más cercano, en el que se espera 
no recibir críticas y dejar a un lado el miedo al rechazo (Rich et al., 2021). Como señalan Cohn et al. (2013), 
en relación a la violencia sexual, tres son los factores que influyen en la no revelación del delito ante fuentes 
formales: no desear que otros se enteren de la victimización (miedo a la estigmatización), desconocer que la 
experiencia vivida es efectivamente un delito (esquemas cognitivos previos) y presentar temores o preocupa-
ciones sobre la respuesta de los operadores de justicia (victimización secundaria). En base a estos resultados, 
hemos de considerar en términos de Justicia Terapéutica, la necesidad de optimizar la interacción de las vícti-
mas con las instituciones, organizaciones y profesionales que asisten y apoyan a las víctimas del delito, para 
minimizar la victimización secundaria (Tamarit, 2006; Villacampa et al., 2010).

Además, este tipo de estudios entronca con los principios criminológicos de la Justicia Terapéutica, al enfati-
zar la prevención del delito y los costes sociales del delito (Fariña et al., 2016). Como señala Pteifer (2006), 
conocer la percepción social del delito, la evaluación cognitiva en torno al delito o del riesgo de victimización 
(Ferguson y Mindel, 2007), puede ser tan importante para la prevención policial y criminal como examinar las 
tasas de criminalidad.
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De cara a la prevención es necesaria la implementación de programas adaptados a promover la creación de 
ambientes seguros, especialmente en aquellos contextos denominados “hot spots”, espacios en los que la 
victimización es notablemente mayor que en otras áreas (Trinidad et al., 2019). Desde otra vertiente, en el 
ámbito de la prevención policial-comunitaria, con población adolescente, se aconseja la inclusión de conteni-
dos vinculados con la percepción de miedo a los delitos, con el objetivo de promover estrategias de afronta-
miento adaptativas y conductas seguras (Marcos et al., 2020; Marcos et al., 2022). Por otra parte y dentro de 
los programas de asistencia a víctimas de delitos, sería de interés abordar el miedo al delito con la finalidad 
de reducir consecuencias a nivel psicológico y social y promover el bienestar de las personas victimizadas 
(Novo et al., 2020). Además, es importante destacar que la literatura ha puesto de manifiesto que el miedo 
al delito media los efectos de la victimización sobre la confianza en las instituciones de justicia penal (Singer 
et al., 2019).
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