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RESUMEN 
El propósito de esta investigación consistió en explorar los síntomas de depresión, estrés postraumático y las estra-
tegias de afrontamiento ante una victimización y la relación entre estas variables con la población de adultos vícti-
mas de crimen residentes en Puerto Rico. Se utilizó un diseño de investigación ex post facto, no experimental trans-
versal de tipo exploratorio y de alcance correlacional. La muestra estuvo compuesta por 81 adultos residentes en 
Puerto Rico de 21 años en adelante. Los hallazgos indicaron que existe una correlación alta y significativa entre los 
síntomas de depresión y estrés postraumático. Se encontró, además, una correlación baja e inversamente significa-
tiva entre los síntomas de depresión y la estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción. Con relación a la 
estrategia de afrontamiento enfocado en la evitación, se encontró una correlación moderada y significativa con los 
síntomas de depresión y con los síntomas de estrés postraumático. Se concluye que las víctimas de crimen muestran 
diversos perfiles sintomáticos y que su forma de enfrentarse al trauma es una variada y multidimensional.  

Palabras Claves: víctimas de crimen, depresión, trastorno de estrés postraumático, estrategias de afrontamiento; 
trauma 

ABSTRACT 
The purpose of this investigation was to explore the symptoms of depression, post-traumatic stress disorder and 
coping strategies after a victimization, and the relationship between these variables with the population of adult 
victims of crime residents in Puerto Rico. An ex post facto, non-experimental transversal research design of explor-
atory type as well as correlational scope was used. The sample consisted of 81 Puerto Rican adults between 21 years 
or older. The results indicate that there is a high and significant correlation between the symptoms of depression 
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and post-traumatic stress. There was a low and inversely significant correlation between the symptoms of depres-
sion and the emotion focused as a way of coping. Results, also suggested, that the use of avoidance coping showed 
a moderate correlation between the symptoms of depression and of posttraumatic stress disorder.  It is concluded 
that victims of crime present a variety of symptom profiles and that their coping response is diverse and multidi-
mensional. 

Keywords: victims of crime; depression; post-traumatic stress disorder; coping; trauma 

 

INTRODUCCIÓN 

La criminalidad ha sido considerada un problema 
social que afecta la salud física, mental y emocional 
de manera integral en una persona (Priester et al., 
2016). En Puerto Rico, diariamente se evidencia la 
existencia del crimen, siendo descrito por los medios 
como una “isla saturada de criminalidad” (“Una isla 
saturada”, 2012). Ante esto, los medios de comunica-
ción han identificado el crimen como uno de los pro-
blemas que afectan la salud mental en el país (Sanju-
rjo, 2017). Factores como los cambios políticos, econó-
micos y sociales que ha confrontado Puerto Rico no 
solo han tenido influencia en la incidencia de críme-
nes, sino en el impacto de la salud mental de los indi-
viduos que residen en ella. Por otra parte, Morgan y 
Kena (2017), reportaron los estimados del National 
Crime Victimization Survey en el Bureau of Justice 
Statistics (BJS), los cuales indican que en el 2016 las 
personas hispanas de 12 años o más experimentaron 
cerca de 5.7 millones de victimizaciones violentas. 
Por otra parte, recientemente, Zavala-Zegarra et al., 
(2020), reportaron que la tasa de homicidio de Puerto 
Rico para el 2017 fue de 21.9 asesinatos por cada 
100,000 residentes. Esta tasa es mucho más alta al ser 
comparada con varios estados de los Estados Unidos, 
de cerca de 4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. 

 Aunque las estadísticas indican que la criminali-
dad ha descendido en los últimos años, no ha dejado 
de ser una preocupación para los residentes en Puerto 
Rico; razón por la cual la seguridad y sentido de bie-
nestar en general es considerado un aspecto preocu-
pante para estos (Rivera et al., 2013). Han sido mu-
chas las personas que se han visto expuestas a eventos 
traumáticos, ya sean catástrofes naturales o actos de 
violencia ejercidos por otras personas (Torres-Valen-
tín et al., 2013). Dichas experiencias, por lo general, 
logran ser manejadas con el paso del tiempo debido a 
la capacidad de resiliencia, sin embargo, no todas las 
personas logran disminuir los efectos angustiantes de 

las mismas, influyendo negativamente en su calidad 
de vida y su salud mental (Masten, 2018). Parte del 
daño psicológico surge como consecuencia de la es-
trategia de afrontamiento ante el evento y la dificul-
tad de adaptarse después del mismo.  Esto, por con-
siguiente, influye en su funcionalidad impidiéndoles 
cumplir con las demandas personales, laborales, fa-
miliares y sociales.  

Para efectos de esta investigación, una víctima de 
crimen se define como “una persona que ha sido fí-
sica, financiera o emocionalmente perjudicada y/o su 
propiedad ha sido dañada por alguien que comete un 
crimen” (Dussich, 2006, p.118). Otros autores, como 
Burgess et al., (2013), definen operacionalmente a una 
víctima de crimen violento como: “un individuo que 
ha sido confrontado, atacado, asaltado o abusado por 
un percibido agresor resultando en daños serios físi-
cos y/o mentales a corto o largo plazo” (p. 10-11). 

Concepto de Victimología 

El término victimología proviene de la palabra la-
tina “víctima” (víctima) y la palabra griega “logos” 
(sistema de conocimientos) definiendo así de manera 
general el concepto como un sistema de conocimiento 
sobre las víctimas (Dussich, 2006). Según Rayejian 
(2013), víctima es definida como: "personas que, indi-
vidual o colectivamente, han sufrido daño, incluidas 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o económica o un impedimento 
sustancial de sus derechos fundamentales, a través de 
conductas que están tipificadas como delito” (p. 56). 
La victimología también ha sido definida como el es-
tudio científico del daño físico, emocional y finan-
ciero que las personas sufren a causa de actividades 
ilegales (Daigle & Muftic, 2019).  La literatura hace én-
fasis sobre cómo en el pasado la criminología se cen-
traba en el ofensor, donde la ley prestaba mayor aten-
ción al crimen y al castigo. De manera que la victimo-
logía es considerada una nueva ciencia que surge de 
los cambios paradigmáticos dentro del campo de la 
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criminología a partir de la segunda mitad del siglo XX 
(Daigle & Muftic, 2019).  

El estudio de la problemática de ser víctima de crí-
menes y otros tipos de violencia es importante, ya que 
las consecuencias y secuelas pueden deteriorar la ca-
lidad vida y bienestar de las personas. Por ejemplo, 
Priester et al., (2016), en su revisión de literatura, en-
contraron relaciones entre ser víctima de violencia y 
crimen con depresión, ansiedad, estrés postraumá-
tico, suicidio, trastornos alimentarios y abuso de sus-
tancias. Asimismo, estas personas reportan un mayor 
número de revictimizaciones. Igualmente, Dustmann 
y Fasani (2016), en su estudio en Gran Bretaña encon-
traron que las víctimas de crimen reportan un incre-
mento en ansiedad, temor a ser victimizado nueva-
mente, a salir de sus hogares con tranquilidad y a li-
mitar sus salidas.  

Concepto de Afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1984), son conocidos como los 
pioneros en el estudio de las estrategias de afronta-
miento y estrés, describiéndolo como un concepto 
multidimensional, complejo y variable. El afronta-
miento, según estos autores, es definido como el “es-
fuerzo” cognitivo y conductual que debe llevar a cabo 
una persona para manejar las demandas externas 
(ambiente) o internas (emociones) que son evaluadas 
como aquellas que exceden o agotan los recursos per-
sonales. Estos autores resaltan dos tipos de afronta-
miento: orientado al problema y orientado a la emo-
ción. La estrategia de afrontamiento enfocada en la 
solución de problemas va orientada a la alteración de 
las situaciones que abordan el problema como parte 
de manejar el objeto que provoca malestar. Por otra 
parte, la estrategia de afrontamiento enfocada en las 
emociones va orientada a regular las respuestas emo-
cionales del problema. Esta estrategia es más pro-
pensa a llevarse a cabo luego de evaluarse la situación 
y llegado a la conclusión de que las condiciones del 
ambiente no se pueden modificar. Esta última estra-
tegia de afrontamiento ha sido considerada como me-
nos adaptativa en situaciones estresantes, dado que 
podría suceder que la persona se enfoque exagerada-
mente en manejar sus emociones y abandone los es-
fuerzos conductuales para solucionar el problema 
(Compas et al., 2017).  

Del mismo modo, dentro de las estrategias de 
afrontamiento emocional, se incluyen también 

estrategias tales como la evitación del problema, que 
ha sido relacionada estrechamente con psicopatolo-
gías (Lee et al., 2017). La estrategia de afrontamiento 
orientada a la evitación se refiere a los esfuerzos de 
no atender el malestar emocional del crimen experi-
mentado y se caracteriza por desligarse del estresor, 
crear mundos de fantasías o la negación (Compas et 
al., 2017).  

Depresión, Estrés Postraumático y Estrategia de 
Afrontamiento 

Según investigaciones previas, se ha encontrado 
que la estrategia de afrontamiento orientada a la emo-
ción es menos efectiva ante un evento estresante y a 
la vez está más asociada al desarrollo de problemas 
psicológicos al ser comparada con la estrategia de 
afrontamiento orientada al problema (Khorasani & 
Saghatyzad, 2013). Entre los problemas psicológicos 
resaltan diagnósticos como la ansiedad, el trastorno 
de estrés postraumático (TEPT) y depresión (Kho-
rasani & Saghatyzad, 2013). Específicamente, se ha 
encontrado que aquellas personas que son más orien-
tadas a utilizar afrontamientos de tipo evitativo ante 
un evento estresante son muchos más propensas a 
desarrollar síntomas de TEPT, en comparación con 
aquellas personas que sean más orientados al pro-
blema (Leonard et al., 2020). 

Depresión y Estrés Postraumático en Víctimas de 
Crimen 

Los crímenes violentos suelen generar miedo, des-
esperanza, amenaza al bienestar físico y psicológico 
de las víctimas afectando negativamente su funciona-
lidad (Guay et al., 2019).  Consistentemente, investi-
gaciones han coincidido en que diagnósticos como la 
depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés pos-
traumático pueden presentarse luego de experimen-
tar una victimización (Guay et al., 2019). Las víctimas 
de crimen pueden sufrir manifestaciones psicológi-
cas, aunque no necesariamente patológicas; no obs-
tante, los problemas de salud mental que pueden pre-
sentar los sobrevivientes pueden requerir atención 
durante un tiempo prolongado en la medida que van 
reconstruyendo sus vidas (Youstin & Siddique, 2019). 
Se ha encontrado que una de cada siete víctimas de 
crimen violento experimenta síntomas cónsonos con 
el TEPT luego de la victimización (Priester et al., 
2016). Según The National Center for Victims of 
Crime, investigaciones han evidenciado que el 25% 
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de las víctimas de crimen experimentaron a lo largo 
de su vida TEPT y un 9.7% presentan dicho diagnós-
tico. 

Propósito del Estudio 

Los objetivos principales del estudio fueron: (1) 
Identificar los niveles de síntomas clínicos de Depre-
sión y Estrés Postraumático reportados en una mues-
tra de adultos residentes en Puerto Rico según medi-
das en el Cuestionario sobre la Salud del Paciente 
(PHQ-8) y la Lista de Cotejo de Estrés Postraumático 
(PCL-5) versión en español; (2) Identificar la estrate-
gia de afrontamiento predominante reportada en una 
muestra de adultos residentes en Puerto Rico vícti-
mas de crimen según medidas en el cuestionario Brief 
COPE versión en español; (3) Identificar, analizar y 
describir la relación que existe entre la presencia de 
síntomas clínicos y estrategia de afrontamiento en 
una muestra de adultos víctimas de crimen residentes 
en Puerto Rico; (4) Realizar un análisis de ANOVA o 
Prueba T para determinar si existen diferencias signi-
ficativas entre los síntomas clínicos reportados, estra-
tegias de afrontamiento y/o variables sociodemográ-
ficas; (5) Obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach 
de cada uno de los cuestionarios de medición para de-
terminar la consistencia interna de los cuestionarios 
utilizados con la población bajo estudio.  

MÉTODO 

Diseño de Investigación 

Se utilizó un diseño ex post facto, no experimental, 
transversal de tipo exploratorio, donde no había ma-
nipulación de las variables, sin embargo, se determi-
naría la existencia de asociaciones entre las variables 
(Hernández et al., 2014; Sánchez-Viera, 2014). Todos 
los procedimientos de este estudio fueron aprobados 
por el Comité Institucional de Revisión (IRB) de la 
Universidad Carlos Albizu de San Juan, Puerto Rico. 

Participantes 

La muestra del presente estudio estuvo com-
puesta por 64 (79.0%) mujeres, 16 (19.8%) hombres y 
1 (1.2%) transgénero; todos adultos residentes en 
Puerto Rico víctimas de crimen (n = 81). Se observó 
que el rango de edad de mayor porcentaje entre los 
participantes fue de 31 a 40 años (28.4%) seguido por 
un 22% de aquellos que reportaron tener entre 21 a 30 
años. El 90.1% de los participantes indicó haber 

nacido en Puerto Rico, aunque también hubo perso-
nas nacidas en Estados Unidos, Venezuela, República 
Dominicana y Haití, obteniendo así un 95.1% de par-
ticipantes hispanos en la muestra. Se encontró, ade-
más, que el 45.7% de la muestra eran solteros; 71.6% 
indicaron tener un ingreso anual de 0 a 25,000 y 45.7% 
reportaron que residen en el área metro.  

El procedimiento para la selección de la muestra 
fue por disponibilidad, tipo no probabilístico. Esta 
muestra estuvo compuesta de 81 adultos residentes 
en Puerto Rico que fueron reclutados de forma elec-
trónica y presencial. El reclutamiento y recopilación 
de datos de forma electrónica, incluyó la creación y 
publicación de un anuncio pagado que fue expuesto 
en las redes sociales (e.g., Facebook, Twitter, Insta-
gram y WhatsApp); a través de este se solicitaba la 
participación voluntaria de personas que desearan 
colaborar accediendo a un enlace electrónico 
(www.psychdata.com) donde encontrarían las ins-
trucciones y reglas generales para participar de la in-
vestigación.  

Por otra parte, el reclutamiento y recopilación de 
datos de forma presencial (formato papel y lápiz) se 
llevó a cabo en un Instituto que ofrece servicios a víc-
timas de crimen en Puerto Rico. El equipo que labora 
en el Instituto, identificó a los posibles candidatos a 
participar del estudio, según los criterios de inclu-
sión; el día de su cita la secretaria les presentaba la 
propaganda escrita creada por la investigadora con el 
título del estudio, objetivos, criterios de inclusión, in-
formación de contacto y una invitación al estudio.  

Después de acceder voluntariamente a colaborar 
en el estudio, el participante era dirigido a la investi-
gadora principal para iniciar el proceso. En ambos ca-
sos (formato electrónico y presencial), en adición al 
consentimiento informado, se proveyeron los docu-
mentos descritos en el área: Materiales e Instrumen-
tos. Para participar de este estudio, se establecieron 
los siguientes criterios de inclusión: (1) ser mayor de 
21 años (2) tener la capacidad de leer en español, (3) 
residir en Puerto Rico (4) ser víctimas de crimen en 
los últimos dos años, (5) para participantes en línea, 
tener disponible una computadora o tableta electró-
nica con conexión donde podrían completar los cues-
tionarios, y (6) asentir a participar en el estudio y fir-
mar la hoja de consentimiento informado de manera 
voluntaria.  
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Instrumentos 

Hoja de datos sociodemográficos. Este docu-
mento se encontró disponible en línea y presencial 
para ser completado por los participantes que deci-
dieron voluntariamente participar. Estaba compuesto 
por preguntas que recopilaban datos relacionados a 
su edad, género, estado civil, lugar de nacimiento, ni-
vel socioeconómico, religión, orientación sexual, 
raza/etnia, preparación académica, área de residen-
cia, tipo de victimización, tiempo transcurrido desde 
la victimización y si habían recibido servicios psico-
lógicos y/o psiquiátricos.  

Cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-
8). Esta medida de autoreporte contiene ocho reacti-
vos que evalúan síntomas relacionados al trastorno 
de depresión (Kroenke, et al., 2009). El resultado del 
cuestionario es la suma total que va desde 0 a 24, ca-
lificados en una escala Likert con un índice de severi-
dad correspondiente a: 0 = nunca, 1 = varios días, 2 = 
más de la mitad de los días y 3 = casi todos los días.  
Los valores según las puntuaciones obtenidas se pro-
porcionan con cinco categorías de la siguiente ma-
nera: (0-4) no presencia de síntomas significativos, (5-
9) leve, (10-14) moderada, (15-19) moderadamente se-
vera y (20-24) severa. El cuestionario PHQ-8 ha de-
mostrado poseer buenas propiedades psicométricas 
en poblaciones de habla hispana con una sensibilidad 
de 80% y una especificidad de 86.88% (Arrieta et al., 
2017).  

Cuestionario Brief COPE, versión en español. El 
Brief COPE es la versión más corta del cuestionario 
COPE (Carver et al., 1989) compuesto de 28 reactivos 
clasificados en 14 escalas que describen estrategias de 
afrontamiento. Esta medida de autoreporte es un in-
ventario multidimensional que fue desarrollado con 
el propósito de evaluar las diversas formas de res-
puesta ante el estrés (Morán et al., 2009). Cada escala 
está compuesta de dos reactivos que están redactados 
en formato de escala Likert de cuatro puntos, con las 
siguientes alternativas: (1) no hice esto en lo absoluto, 
(2) hice esto un poco, (3) hice esto con cierta frecuen-
cia e (4) hice esto con mucha frecuencia. Los análisis 
de confiabilidad por consistencia interna reportaron 
valores alfa de Cronbach entre .50 a .90. Al momento 
de llevar a cabo la traducción al español de este cues-
tionario, los autores Perczek et al. (2000) acudieron a 
varios traductores de distintos países, siendo Puerto 

Rico uno de ellos.  Del estudio se desprendió fluctua-
ción al correlacionar las versiones en español e inglés 
entre .73 a .91 entre las escalas. Por consiguiente, la 
confiabilidad de la versión traducida al español del 
cuestionario Brief COPE puede equiparase a la ver-
sión en inglés. 

Lista de Cotejo para el Trastorno de Estrés Pos-
traumático (PCL-5).  El PCL-5 es una medida de au-
toreporte de 20 ítems (Weathers et al., 2013). La 
misma evalúa en los participantes la presencia y se-
veridad de los 20 síntomas que se presentan en el 
Trastorno de Estrés Postraumático. El PCL-5 consta 
de cinco preguntas dedicadas a evaluar la gravedad 
de los siguientes síntomas: re-experimentación, evita-
ción, pensamientos negativos y el estado de ánimo, e 
hiperexcitación El resultado del cuestionario es la 
suma del total de los 20 ítems que serán calificados en 
una escala Likert de 5 puntos que va desde 0 a 4 para 
unas puntuaciones totales que fluctúan entre 0 y 80.  
Este cuestionario ha demostrado tener una consisten-
cia interna de .95 (Weathers et al., 2013).  

Procedimientos Generales 

La administración de los cuestionarios se llevó a 
cabo de manera individual, a través de internet y pre-
sencial. A través de internet se utilizó la plataforma 
PsychData, el cual es un sitio web que permite crear 
cuestionarios en línea para el campo de la psicología. 
Dichos cuestionarios fueron colocados en internet, es-
pecíficamente a través de redes sociales según las es-
pecificaciones éticas del IRB. Los participantes fueron 
reclutados a través de un anuncio pagado a través de 
Facebook y de esta manera aquellos interesados pu-
dieron acceder a los cuestionarios en la página web 
www.psychdata.com. Los participantes estaban au-
torizados a compartir el anuncio con sus contactos en 
las redes sociales (efecto bola de nieve) permitiendo 
así ampliar la muestra. Por otra parte, los participan-
tes presenciales fueron reclutados en un instituto en 
donde se atienden víctimas de crímenes. Estos son re-
feridos por el Departamento de Justicia para servicios 
psicológicos luego de haber experimentado experien-
cias traumáticas. Se procedió a contactar al director 
de un centro especializado en ofrecer servicios a per-
sonas víctimas de crimen, para obtener autorización 
para recopilar muestra de participantes. Al momento 
de recopilar los datos, el equipo del centro minucio-
samente realizaba la selección de aquellos posibles 
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candidatos para participar del estudio según criterios 
y eran referidos a la investigadora quien se encon-
traba en una oficina separada de la sala de espera. Se 
utilizó una hoja de consentimiento informado electró-
nica y física para notificar a los participantes el pro-
pósito del estudio, voluntariedad, posibles riesgos y 
beneficios, asuntos relacionados a confidencialidad, 
así como su derecho a retirarse del estudio en cual-
quier momento. 

Análisis de Datos 

Se llevaron a cabo los análisis de estadística des-
criptiva e inferencial por medio de la versión más re-
ciente del programa estadístico IBM SPSS. Se calcula-
ron medidas descriptivas tales como las medidas de 
tendencia central (moda, media) y medidas de disper-
sión (desviación estándar) de la información demo-
gráfica de los participantes con el fin de obtener un 
perfil de los mismos. Se llevó a cabo un análisis de 
frecuencia y porciento para las variables sociodemo-
gráficas de la muestra.  

Para determinar diferencias significativas entre las 
variables bajo estudio, se utilizó la estadística de 
ANOVA y prueba t de Student. Se determinó si exis-
tían o no diferencias significativas entre los síntomas 
clínicos, estrategias de afrontamiento y las variables 
sociodemográficas. Para explorar la asociación entre 
los tipos de estrategias de afrontamiento, síntomas de 
depresión y síntomas de TEPT, se llevó a cabo un aná-
lisis de correlación Momento Pearson. Se realizó ade-
más una correlación v de Cramer para analizar y com-
parar si existía una relación significativa entre los es-
tilos de afrontamiento y el género.  Se obtuvo el índice 
de confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
este estudio, para determinar la consistencia interna 
de los mismos, realizando un análisis de Alfa de 
Cronbach con la población de adultos residentes en 
Puerto Rico.  

RESULTADOS 

Tipos de Crímenes 

Referente al tiempo transcurrido de la victimiza-
ción, se encontró que 28 de los participantes (34.5%) 
reportó haber tenido la experiencia de crimen en los 
últimos 6 meses. Entre las victimizaciones de mayor 
porcentaje reportadas se encontró que un 30.9% fue 
víctima de violencia doméstica (varones y féminas), 
22% indicó haber experimentado un “carjacking”, 

14.8% indicó haber sido víctima de agresión agravada 
y 14.8% reportó haber tenido una violación sexual. Al 
explorar sobre servicios de salud mental recibidos 
luego de la victimización se encontró que 33.3% reci-
bió únicamente servicios psicológicos, 6.2% recibie-
ron únicamente servicios psiquiátricos, 33.3% reportó 
haber recibido ambos servicios (psicológico y psi-
quiátrico), y 27.2% indicó no haber recibido ningún 
tipo de servicio. Asimismo, se llevó a cabo un análisis 
de varianza de un factor (One-Way ANOVA) y se ex-
ploraron cuáles victimizaciones, según reportadas 
por los participantes, presentaban diferencias signifi-
cativas con síntomas de depresión y estrés postrau-
mático. Del análisis se desprendió que hubo diferen-
cias estadísticamente significativas entre: violación 
con uso de violencia y síntomas de depresión F (1, 79) 
= 4.317, p = .041, y estrés postraumático, F (1, 79) = 
14.169, p = .000; y secuestro y síntomas de depresión 
F (1, 79) = 7.111, p = .009, y estrés postraumático, F (1, 
79) = 10.144, p = .002 (véase Tabla 1). Los siguientes 
tipos de victimización no fueron significativos: agre-
sión agravada, intento de asesinato/homicidio, “car-
jacking”, robo, trata humana, víctima de asalto, vio-
lencia doméstica y acecho. 

Tabla 1  

 

Tipos de Victimizaciones Estadísticamente Significativas con Depresión y Estrés Postraumático  

Variables              n            M    DE           F   gl        Sig.          

PHQ-8 (Depresión)                                  

     Secuestro (Ausente)           75        10.69         6.12                                            

     Secuestro (Presente)                     6        17.50         4.09         7.111          1,79         .009 

     Violación (Ausente)          69        10.61        6.13   

     Violación (Presente)          12        14.58        6.00          4.317          1,79        .041  

PCL-5 (Estrés Postraumático)  

     Secuestro (Ausente)           75        34.57 18.62     

     Secuestro (Presente)           6        59.17        9.90      10.144  1,79         .002 

     Violación (Ausente)          69        33.29      18.25 

     Violación (Presente)          12        54.25      14.78      14.169         1,79         .000 

Nota: PHQ-8 = Depresión (Cuestionario sobre la Salud del Paciente); PCL-5 = PTSD Checklist 
(Lista de Cotejo de Trastorno de Estrés Postraumático); n = tamaño de la muestra; M= Media; 
DE= Desviación Estándar; F = prueba de Fisher; gl= grados de libertad; Sig.= Significancia 
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Características Descriptivas de los Instrumentos 
Utilizados: PHQ-8, PCL-5 y Brief COPE   

Se llevaron a cabo análisis descriptivos de los re-
sultados obtenidos en el PHQ-8, PCL-5 y Brief Cope. 
Se encontró que la puntuación promedio en la versión 
en español del PHQ-8 fue de 11.20, con una desvia-
ción estándar (DE) de 6.24. Según los datos reporta-
dos, 46.9% de los participantes mostraron síntomas 
asociados a depresión mayor. Del cuestionario PCL-5 
la puntuación promedio fue de 36.40, con una desvia-
ción estándar de 19.21. Según los datos reportados, 
53.1% de los participantes presentaron criterios aso-
ciados a síntomas consistentes con estrés postraumá-
tico. Al analizar los datos recopilados en el cuestiona-
rio Brief COPE, se encontró que el 42% participantes 
presentaba inclinación a estrategia de afrontamiento 
enfocado en la emoción al momento de afrontar situa-
ciones estresantes.  

Características Descriptivas de Sintomatología y Es-
trategias de Afrontamiento 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las varia-
bles del estudio con el propósito de identificar pre-
sencia de sintomatología según la estrategia de afron-
tamiento que presentaron los participantes. Entre los 
datos más relevantes de este estudio se encontró que 
la estrategia de afrontamiento enfocado en la evita-
ción presentó una mayor cantidad en promedio de 
participantes que presentaron síntomas de depresión 
(14.81) y estrés postraumático (43.03). La Tabla 2 
muestra el análisis descriptivo de la sintomatología 
en relación con las estrategias de afrontamiento. 

Tabla 2 
Análisis Descriptivo de Sintomatología y Estrategia de Afron-
tamiento 

Variables n M DE 
Afrontamiento Enfocado en la Emoción
                PHQ-8 (Depresión)                   
                              PCL-5 (TEPT) 

 
28 
28 

 
8.75 

33.82 

 
5.45 
18.72 

Afrontamiento Enfocado en el Problema
                PHQ-8 (Depresión)                   
                              PCL-5 (TEPT) 

 
22 
22 

 
9.23 

30.32 

 
5.173 
15.08 

Afrontamiento Enfocado en la Evitación
                PHQ-8 (Depresión)                   
                              PCL-5 (TEPT) 

 
31 
31 

 
14.81 
43.03 

 
6.08 
20.76 

Nota: PHQ-8 = Depresión (Cuestionario sobre la Salud del Pa-
ciente); PCL-5 = PTSD Checklist (Lista de Cotejo de Trastorno de 
Estrés Postraumático); n = tamaño de la muestra; M= Media; DE= 
Desviación Estándar. 

Análisis de Correlación 

Al realizar los análisis de correlación Producto 
Momento de Pearson con el total de la muestra del 
estudio (n = 81), se observó una correlación alta y sig-
nificativa entre las puntuaciones totales obtenidas en 
el PHQ-8 (Depresión) y el PCL-5 (Estrés Postraumá-
tico), r = .758, p < .01. Por otra parte, los resultados ob-
tenidos en el PHQ-8, sugieren una correlación mode-
rada y significativa con las puntuaciones obtenidas en 
la escala que mide afrontamiento enfocado en la evi-
tación (AEEV), r = .514, p < .01, y, a su vez, una corre-
lación inversa baja y significativa con las puntuacio-
nes totales obtenidas en la escala de afrontamiento 
enfocada en la emoción (AEEM), r = -.309, p < .01. Res-
pecto a la escala del PCL-5, se observó que la puntua-
ción total correlaciona moderada y significativamente 
con la escala AEEV, r = .346, p < .01. La Tabla 3 mues-
tra el análisis de correlación entre todas estas varia-
bles, incluyendo las que no resultaron ser significati-
vas estadísticamente. 

Tabla 3 
Análisis de Correlación Pearson entre las Variables de Es-
tudio 

 PCL-5 AEEM AEP AEEV 

PHQ-8 .758* -.309* -.025 .514* 

PCL-5  -.127 .044 .346* 

Nota: PHQ-8 = Depresión; PCL-5 = PTSD Checklist; AEEM 
= Afrontamiento Enfocado en la Emoción; AEP = Afronta-
miento Enfocado en el Problema; AEEV = Afrontamiento 
Enfocado en la Evitación.  * = p < 0.01 

Género y Síntomas de Depresión y Estrés Postrau-
mático 

Se realizó un análisis descriptivo y una prueba t 
para muestras independientes con el propósito de 
analizar y comparar si existe una diferencia significa-
tiva entre el género y la presencia de síntomas de de-
presión y estrés postraumático. Los resultados obte-
nidos revelaron que no existen diferencias estadísti-
camente significativas entre estas variables. Esto fue 
observado al realizar la comparación tanto para el gé-
nero femenino 11.95 (DE = 6.42) y síntomas de depre-
sión, [t (78) = 1.847, p = .068, 95% CI (-.244, 6.52)] así 
como estadísticamente no significativo para género 
femenino 38.19 (D = 19.65) y síntomas de estrés 
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postraumático [t (78) = 1.521, p = .132, 95% CI [-2.51, 
18.76)]. 

Género y Estrategias de Afrontamiento 

Se realizó una correlación V de Cramer para ana-
lizar y comparar si existe una relación significativa 
entre los estilos de afrontamiento y el género. El re-
sultado obtenido reveló que v (4) = .122, p = .663, no 
hay una relación estadísticamente significativa entre 
las variables, por tanto, no se procedió a realizar el 
análisis de regresión entre éstas. 

Alfa de Cronbach de los Instrumentos 

Con el propósito de determinar el índice de con-
fiabilidad de los instrumentos utilizando las puntua-
ciones obtenidas de los 81 participantes que comple-
taron el PHQ-8, el PCL-5 y el Brief COPE, se realiza-
ron análisis de consistencia interna de alfa de 
Cronbach. Los índices de confiabilidad obtenidos fue-
ron los siguientes: el PHQ-8 fue de .891 (n = 81), el 
PCL-5, fue de .944 (n = 81) y el Brief COPE, fue de .762 
(n = 81). Estos resultados fueron cónsonos con lo en-
contrado en la revisión de literatura. 

Análisis Adicionales 

Se realizó un análisis descriptivo con el propósito 
de identificar la cantidad de participantes que habían 
experimentado una victimización y aquellos que ha-
bían experimentado más de una, conocido como poli 
victimización. De los resultados se desprendió que 69 
(85.2%) participantes reportaron haber tenido una 
victimización, mientras que 12 (14.8%) indicaron que 
han tenido más de una experiencia de crimen.  

DISCUSIÓN 

A través de esta investigación se logró la recopila-
ción de datos sobre la posible asociación que pudie-
ran tener las variables de depresión, estrés postrau-
mático y estrategias de afrontamiento a raíz de una 
experiencia de crimen. Los datos sugieren una corre-
lación alta y significativa entre los síntomas de depre-
sión y estrés postraumático, lo cual es consistente con 
la revisión de literatura realizada. Se encontró, ade-
más, una correlación negativa significativa entre los 
síntomas de depresión y la estrategia de afronta-
miento enfocado en la emoción. Es decir, a mayor uso 
de afrontamiento enfocado en la emoción menos pre-
sencia de síntomas de depresión.  

Según investigaciones realizadas, esta estrategia 
de afrontamiento, en comparación a la estrategia de 
afrontamiento enfocado en el problema, es menos 
efectiva al momento de afrontar un evento estresante 
y está más relacionada a problemas psicológicos, en-
tre los cuales destacan diagnósticos de ansiedad y de-
presión. No obstante, cabe resaltar, que estos hallaz-
gos han sido inconsistentes a través de diversos estu-
dios. Con el fin de lograr una regulación emocional, 
la estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción 
incluye la integración de actividades tales como: ex-
presión y regulación de emociones, meditación, rela-
jación, prácticas religiosas, buscar apoyo social, ejer-
cicios y otras actividades. Es probable que estas varia-
bles sean de ayuda al momento de atenuar y regular 
emociones que puedan conllevar a trastornos psi-
quiátricos. Algunas investigaciones han sugerido que 
la estrategia de afrontamiento emocional también pu-
diera ayudar a reducir el estrés y mejorar el proceso 
de autoevaluación por parte de las víctimas de cri-
men, así como la estrategia de afrontamiento ante la 
experiencia (Compas et al., 2017), siendo esto consis-
tente con los resultados del estudio que explican la 
relación inversa entre ambas variables (estrategia de 
afrontamiento y depresión) obtenidos en el cuestio-
nario Brief COPE con esta población.  

Interesantemente, según el modelo clásico de La-
zarus y Folkman (1984), los mecanismos evitativos y 
de escape también son parte del afrontamiento emo-
cional. En el presente estudio, decidimos entonces 
identificar aquellos reactivos relacionados al afronta-
miento de corte evitativo, los cuales son mecanismos 
mentales y conductuales relacionados a escapar, evi-
tar o desligarse del estresor. A estas estrategias se les 
conoce como afrontamientos evitativos. Estos tienen 
una fuerte tendencia a relacionarse con psicopatolo-
gía (Panayiotou et al., 2017).  

A la luz de los resultados obtenidos del cuestiona-
rio Brief COPE, se añadió la variable de estrategia de 
afrontamiento en la evitación, la cual no estaba con-
templada inicialmente en el estudio. Esta escala, sugi-
rió una correlación moderada positiva y significativa 
con los síntomas de depresión, así como con los sín-
tomas de estrés postraumático. Cabe destacar que la 
correlación que encontramos entre síntomas de estrés 
postraumático (r = .34) y evitación es casi exacta a la 
que encontraron en su estudio Pineles et al., 2011, en 
donde se documentó una correlación de .35. La 
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estrategia de afrontamiento enfocada en la evitación 
se refiere a los esfuerzos para desviar la atención de 
la situación estresante.  

Los resultados de esta investigación son consisten-
tes con investigaciones anteriores que han sugerido 
que la estrategia de afrontamiento enfocada en la evi-
tación pudiera incrementar los síntomas de depre-
sión, ansiedad y estrés (Sadaghiani 2013) así como in-
terferir con la recuperación ante el evento estresante 
(Leonard, et al., 2020).  Algunos estudios apuntan a 
que los mecanismos de evitación entorpecen el proce-
samiento emocional de la experiencia traumática, lo 
que a su vez trae consigo una lentitud en sobrepo-
nerse al trauma (Feder et al., 2016) y mecanismos di-
sociativos (Ross et al., 2020).  

La estrategia de afrontamiento enfocado en el pro-
blema, por su parte, va orientado a abordar el pro-
blema, como parte de manejar el evento estresante y 
se encuentra relacionado a menos síntomas de depre-
sión y estrés postraumático.  A diferencia de otras in-
vestigaciones, en este estudio no se encontró una re-
lación significativa entre la estrategia de afronta-
miento enfocado en el problema y una reducción de 
los síntomas de depresión y estrés postraumático. 
Esto significa que en nuestra muestra los participan-
tes no utilizaron de manera notable este tipo de afron-
tamiento y sí los relacionados a manejar y controlar 
sus reacciones emocionales. 

A través de una exploración de las variables gé-
nero, síntomas (depresión y estrés postraumático) y 
estrategias de afrontamiento en adultos víctimas de 
crimen residentes en Puerto Rico, en los análisis com-
parativos no se encontraron diferencias en sintomato-
logía de depresión y estrés postraumático entre el gé-
nero femenino y masculino. Por otra parte, con rela-
ción a las variables de género y estrategia de afronta-
miento, este estudio tenía como propósito comparar 
si existían preferencias según el género ante las estra-
tegias de afrontamiento luego de haber experimen-
tado una victimización. En este estudio, los análisis 
relacionados a comparativas entre las variables bajo 
estudio (síntomas y estrategias de afrontamiento) y 
género no fueron significativos. Se encontró, además, 
que uno de los participantes se identificó como trans-
género. Una posible explicación para esto pudiera ser 
que los resultados sean el reflejo de la desproporción 
de la muestra y los pocos participantes varones. Esta 

baja representación de varones pudo incidir en no te-
ner el suficiente poder estadístico para lograr encon-
trar diferencias entre géneros.  

Se observó en los resultados que victimizaciones 
como secuestro y violación con uso de fuerza presen-
tan alta probabilidad de desarrollar síntomas de de-
presión y estrés postraumático en los adultos que re-
siden en Puerto Rico, siendo consistente con lo encon-
trado previamente en la revisión de literatura (Parnell 
et al., 2018). De los análisis adicionales también se 
desprendió que el 14.8% de la muestra ha experimen-
tado más de una victimización. Se ha encontrado que 
la poli victimización está relacionada al desarrollo de 
problemas emocionales serios, como los de conducta 
e interpersonales, siendo estos mayores que aquellos 
que presentan un solo tipo de victimización (Civida-
nes, et al., 2018).  

En cuanto a las implicaciones prácticas del estudio 
se desprende, que los profesionales que trabajan en 
Puerto Rico con esta población deberían estar diáfa-
namente claros que un número considerable de per-
sonas que son víctimas de diversos crímenes, desa-
rrollan trastornos de ansiedad, depresión y trastorno 
de estrés postraumático (Leclerc et al., 2017). Por lo 
tanto, recomendamos que toda víctima de crimen 
pase por una entrevista corta para auscultar cómo la 
experiencia está impactando su salud emocional.  
Esta entrevista podría ser telefónica y debería hacerse 
no más de un mes luego del crimen. Por otra parte, en 
Puerto Rico existen estadísticas detalladas de la pre-
valencia e incidencia de diversos crímenes (Zavala-
Zegarra et al., 2020), sin embargo, no conocemos de 
estadísticas confiables y nacionales sobre la salud 
mental de víctimas post-crimen. Esto resulta vital 
para establecer programas preventivos. Por último, la 
población general de residentes en Puerto Rico debe-
ría estar orientada a que si la persona, un familiar o 
un amigo sufren de una victimización por crimen, de-
ben acudir a clínicas especializadas que ausculten y 
traten estas repercusiones emocionales. Sabemos que 
en Puerto Rico hay unos intentos de ir por esa línea 
de intervención, pero no parecen ser sistemáticos en 
su implementación. 

Limitaciones 

Este estudio presenta varias limitaciones. (1) La 
muestra es considera relativamente pequeña por lo 
que no es representativa de la población general de 
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Puerto Rico; fue seleccionada de manera no probabi-
lística, intencional y por disponibilidad, lo cual pudo 
haber delimitado la posibilidad de generalizar los re-
sultados obtenidos a la población estudiada; (2) Las 
personas no podían participar si la victimización no 
había ocurrido en los últimos dos años, limitando la 
entrada de mayor cantidad de participantes con estas 
experiencias en Puerto Rico; (3) No se consideraron 
participantes que han sido víctimas de crimen secun-
darias; (4) El estudio incluyó mayormente a personas 
que tuvieran   redes sociales, acceso a internet o 
computadoras y/o tabletas electrónicas; (5) Aquellos 
participantes que decidieron voluntariamente cola-
borar con el estudio a través de internet, completaron 
los instrumentos de manera independiente; al ser un 
escenario diferente al provisto presencialmente, pu-
dieron haberse introducido variables fuera del con-
trol de la investigadora;  (6) Participantes que se en-
contraban recibiendo o habían recibido servicios de 
salud mental (psicológicos, psiquiátricos) pudo haber 
impactado los resultados obtenidos en los cuestiona-
rios de PHQ-8 y PCL-5; (7) La muestra estuvo mayor-
mente compuesta de mujeres, por lo que es difícil ge-
neralizar a personas del sexo masculino. 

Recomendaciones 

A raíz de los hallazgos de esta investigación se su-
giere (1) Llevar a cabo un estudio exploratorio consi-
derando las mismas variables de este estudio am-
pliando la muestra y criterios de inclusión; (2) Com-
parar el uso de estrategias de afrontamiento en la po-
blación bajo estudio, integrando la estrategia de 

afrontamiento enfocado en la evitación y cómo esta se 
pudiera explicar desde el contexto sociocultural puer-
torriqueño; (3) Estudiar la integración de las diferen-
tes estrategias de afrontamiento con otras variables 
sociodemográficas (ej. nivel socioeconómico) con el 
propósito de evaluar el impacto de la experiencia de 
crimen y los síntomas de depresión y estrés postrau-
mático desde el contexto sociocultural en Puerto Rico; 
(4) Explorar las estrategias de afrontamientos y la pre-
sencia de los síntomas bajo estudio tomando en con-
sideración la cultura de otros países; (5) Explorar más 
a fondo cómo se relaciona la poli victimización con el 
desarrollo de síntomas de depresión y estrés postrau-
mático en la población de Puerto Rico y su prevalen-
cia; (6) Llevar a cabo estudios de validación de los ins-
trumentos PCL-5 y Brief COPE para la población 
puertorriqueña; y (7) Extender una  invitación a otros 
centros que provean servicios a víctimas de crimen en 
Puerto Rico.  

Financiamiento: La presente investigación no fue finan-
ciada por alguna entidad ni patrocinador.  

Conflicto de Intereses: No existen conflictos de intereses de 
parte de los autores de la investigación. 

Aprobación de la Junta Institucional para la Protección de 
Seres Humano en la Investigación: El estudio fue apro-
bado por el Comité Institucional de Revisión (IRB) de la 
Universidad Carlos Albizu de San Juan, Puerto Rico. 

Consentimiento o Asentimiento Informado: Todo partici-
pante completó un consentimiento informado. 

Proceso de Revisión: Este estudio ha sido revisado por pa-
res externos en modalidad de doble ciego. 
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