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Este estudio tiene como objetivo analizar la 
relación entre la seguridad ciudadana y el estrés 
laboral en los jóvenes del proyecto "Jóvenes 
Líderes de Impacto" en Tegucigalpa, Honduras, 
durante el segundo trimestre de 2024. Se utilizó un 
enfoque cuantitativo no experimental, con un 
diseño transversal y correlacional. Para la 
recolección de datos, se aplicó una encuesta a 30 
jóvenes del proyecto, quienes se desempeñan 
como facilitadores y gestores en zonas 
consideradas de alto riesgo. Los resultados 
mostraron una correlación positiva moderada 
entre la percepción de inseguridad ciudadana y 
los niveles de estrés laboral, con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de .498** y un 
nivel de significancia de 0.005, lo que indica que 
una mayor percepción de inseguridad está 
asociada con un incremento en el estrés laboral. 
Además, el 63.33% de los encuestados reportó que 
percibían una deficiencia significativa en la 
seguridad en las zonas donde desarrollan sus 
funciones, mientras que el 70% afirmó tener altos 
niveles de estrés laboral debido a la sobrecarga 
de trabajo, plazos estrictos y la inseguridad 
laboral.

Seguridad ciudadana, estrés laboral, jóvenes, 
Tegucigalpa.

Resumen

The objective of this study was to analyze the 
relationship between citizen security and work 
stress in young people in the “Jóvenes Líderes de 
Impacto” project in Tegucigalpa, Honduras, during 
the second quarter of 2024. A non-experimental 
quantitative approach was used, with a 
cross-sectional and correlational design. For data 
collection, a survey was applied to 30 young people 
in the project, who serve as facilitators and 
managers in areas considered high-risk. The results 
showed a moderate positive correlation between 
the perception of citizen insecurity and work stress 
levels, with a Spearman's Rho correlation coefficient 
of .498** and a significance level of 0.005, indicating 
that a greater perception of insecurity is associated 
with an increase in work stress. In addition, 63.33% of 
the respondents reported that they perceived a 
significant deficiency in safety in the areas where 
they perform their duties, while 70% claimed to have 
high levels of job stress due to work overload, strict 
deadlines and job insecurity.
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Introducción

Metodología

Honduras enfrenta una situación de violencia 
alarmante, con tasas de homicidios entre las más 
altas de América Latina (Centeno, 2018). Esta 
realidad afecta profundamente la percepción de 
seguridad de la población, incrementando el 
estrés, especialmente entre aquellos que viven o 
trabajan en áreas consideradas peligrosas. Según 
Chinchilla y Vorndran (2018), la violencia en 
América Latina no solo afecta a las comunidades 
de manera física, sino que también incide en la 
estructura económica y política, lo que provoca 
un aumento del estrés entre la población 
trabajadora.

La seguridad ciudadana es un aspecto crucial 
para la calidad de vida, y su ausencia puede 
impactar directamente en diversos ámbitos, 
incluido el entorno laboral. En ciudades como 
Tegucigalpa, Honduras, donde la violencia y el 
crimen son problemas persistentes, la percepción 
de inseguridad se ha vuelto una fuente 
significativa de estrés, especialmente para los 
jóvenes que trabajan en zonas de alto riesgo. 

La seguridad ciudadana se define como la 
capacidad de un entorno para ofrecer 
condiciones seguras y libres de crímenes. 
Arriagada (2000) describe la seguridad 
ciudadana como “la preocupación por la calidad 
de vida y la dignidad humana en términos de 
libertad, acceso al mercado y oportunidades 
sociales” (p. 108). 

En este estudio, se evalúan aspectos como el 
miedo al delito, la cohesión social y la confianza 
institucional, los cuales influyen en la percepción 
de inseguridad entre los jóvenes. Por otro lado, 
Atalaya (2001) define el estrés laboral como “la 
tensión que se produce cuando un individuo 
considera que una situación o exigencia laboral 
podría estar por encima de sus capacidades y 
recursos para enfrentarla” (p. 3). Se considera que 
el entorno inseguro donde trabajan estos jóvenes 
podría agravar su estrés laboral, afectando tanto 
su bienestar personal como su desempeño 
profesional.

Este estudio se sustenta en la teoría del capital 
social de Putnam (1995), quien argumenta que las 

redes sociales y la confianza mutua son 
esenciales para crear entornos comunitarios 
seguros. Putnam subraya que “las características 
de la organización social, como las redes, las 
normas y la confianza, facilitan la coordinación y 
la cooperación para un beneficio mutuo” (p. 46). 

En el contexto del proyecto "Jóvenes Líderes de 
Impacto", mejorar la cohesión social podría 
reducir el miedo al delito y aumentar la confianza 
institucional, factores que mejorarían la 
percepción de seguridad y reducirían el estrés 
laboral. Además, la teoría de las demandas y los 
recursos laborales de Bakker y Demerouti (2007) 
explica cómo el estrés surge cuando las 
demandas laborales superan los recursos 
disponibles para gestionarlas. Bakker y Demerouti 
(2013) sugieren que "las demandas laborales 
hacen referencia a aquellos aspectos físicos, 
psicológicos, organizacionales o sociales del 
trabajo que requieren un esfuerzo sostenido y 
conllevan costos fisiológicos y psíquicos" (p. 108).

Este estudio utilizó un enfoque cuantitativo no 
experimental y de corte transversal, con el 
objetivo de analizar la relación entre la percepción 
de seguridad ciudadana y el estrés laboral en los 
jóvenes del proyecto "Jóvenes Líderes de Impacto" 
en Tegucigalpa durante el segundo trimestre de 
2024. Dado que las variables no fueron 
manipuladas, el diseño permitió observar la 
relación entre ellas sin intervención externa.

La muestra estuvo compuesta por 30 jóvenes 
facilitadores y gestores del proyecto, 
seleccionados mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Estos 
participantes, que trabajan en zonas catalogadas 
como de alto riesgo, cumplían con las 
características necesarias para el estudio, ya que 
están expuestos a riesgos de seguridad que 
pueden afectar su nivel de estrés laboral.

Para la recolección de datos, se utilizó una 
encuesta estructurada aplicada 
electrónicamente mediante Google Forms. El 
cuestionario fue validado mediante juicio de 
expertos en psicología y metodología, y contenía 
18 ítems distribuidos en dos secciones: una para la 
percepción de seguridad ciudadana y otra para 
los niveles de estrés laboral. Los ítems se midieron 
con una escala tipo Likert de cinco puntos. El 

coeficiente de confiabilidad del cuestionario, 
calculado mediante el Alfa de Cronbach, fue de 
.782, lo que indicó una consistencia interna 
aceptable.
Los datos obtenidos se analizaron con el software 
estadístico SPSS (versión 27), utilizando análisis 
descriptivos y correlacionales. Para la prueba de 
hipótesis se empleó el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman, debido a que los datos no 
presentaron distribución normal. El nivel de 
significancia establecido fue de 0.01, lo que 
permitió determinar si la percepción de 
inseguridad estaba correlacionada con el estrés 
laboral en los participantes del proyecto.
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Resultados

Este estudio utilizó un enfoque cuantitativo no 
experimental y de corte transversal, con el 
objetivo de analizar la relación entre la percepción 
de seguridad ciudadana y el estrés laboral en los 
jóvenes del proyecto "Jóvenes Líderes de Impacto" 
en Tegucigalpa durante el segundo trimestre de 
2024. Dado que las variables no fueron 
manipuladas, el diseño permitió observar la 
relación entre ellas sin intervención externa.

La muestra estuvo compuesta por 30 jóvenes 
facilitadores y gestores del proyecto, 
seleccionados mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Estos 
participantes, que trabajan en zonas catalogadas 
como de alto riesgo, cumplían con las 
características necesarias para el estudio, ya que 
están expuestos a riesgos de seguridad que 
pueden afectar su nivel de estrés laboral.

Para la recolección de datos, se utilizó una 
encuesta estructurada aplicada 
electrónicamente mediante Google Forms. El 
cuestionario fue validado mediante juicio de 
expertos en psicología y metodología, y contenía 
18 ítems distribuidos en dos secciones: una para la 
percepción de seguridad ciudadana y otra para 
los niveles de estrés laboral. Los ítems se midieron 
con una escala tipo Likert de cinco puntos. El 

coeficiente de confiabilidad del cuestionario, 
calculado mediante el Alfa de Cronbach, fue de 
.782, lo que indicó una consistencia interna 
aceptable.
Los datos obtenidos se analizaron con el software 
estadístico SPSS (versión 27), utilizando análisis 
descriptivos y correlacionales. Para la prueba de 
hipótesis se empleó el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman, debido a que los datos no 
presentaron distribución normal. El nivel de 
significancia establecido fue de 0.01, lo que 
permitió determinar si la percepción de 
inseguridad estaba correlacionada con el estrés 
laboral en los participantes del proyecto.

En primer lugar, el análisis descriptivo de las 
variables mostró que el 63.33% de los jóvenes 
perciben una deficiencia significativa en la 
seguridad ciudadana en las zonas donde llevan a 
cabo sus labores como puede observarse en la 
figura 1. Esta percepción se basó en la prevalencia 
del miedo al delito, la falta de cohesión social y la 
desconfianza en las instituciones, particularmente 
en la Policía Nacional. Estos resultados 
concuerdan con el estudio de Chinchilla y 
Vorndran (2018), quienes afirman que América 
Latina enfrenta altos niveles de violencia, lo que 
afecta negativamente la calidad de vida y genera 
un clima de inseguridad en la población. La 
percepción de inseguridad en Honduras es 
alarmante, debido a los altos índices de 
criminalidad en ciudades como Tegucigalpa, lo 
que explica en parte los sentimientos de 
vulnerabilidad que experimentan los jóvenes del 
proyecto.

En cuanto a los niveles de estrés laboral, los 
resultados indican que el 70% de los jóvenes 
reportan niveles altos de estrés y más del 46% 

advierten haber generado ansiedad excesiva 
producto de las condiciones laborales inseguras 
como se muestra en la figura 2. Entre los factores 
más citados se encuentran la sobrecarga laboral, 
la inseguridad en el entorno de trabajo y la falta 
de estabilidad laboral. Este hallazgo es coherente 
con lo planteado por Atalaya (2001), quien define 
el estrés laboral como una tensión provocada 
cuando las demandas laborales superan los 
recursos personales para afrontarlas. Los jóvenes 
del proyecto están expuestos a situaciones de 
alto riesgo que se añaden a las exigencias propias 
de su trabajo, generando un aumento 
significativo en los niveles de estrés.

Para examinar la relación entre la percepción de 
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encontró una correlación positiva débil entre 
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correlación.

La seguridad ciudadana influye directamente en 
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muchas de las víctimas de delitos son mujeres. Al 
estar en zonas de alto riesgo, las mujeres son más 
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