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RESUMEN 

 

La investigación planteó determinar la relación entre el robo y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024. En base a ello, la metodología fue correlacional y no 

experimental, en donde los datos fueron obtenidos mediante el empleo del 

cuestionario aplicado hacia 61 operadores de derecho. Los resultados indicaron que 

el robo presentó una relación significativa de 0.816 con la seguridad ciudadana, 

evidenciando que la apropiación indebida de bienes es una de las principales 

amenazas en espacios públicos. La visibilidad de medidas de protección disminuyó 

la ocurrencia de incidentes y aumentó la percepción de seguridad. Las lesiones leves 

también mostraron una relación significativa de 0.677, lo que destacó la necesidad 

de respuestas rápidas para evitar la escalada de violencia. Las lesiones graves, con 

un coeficiente de 0.780, y los daños psicológicos, con 0.800, resaltaron la 

importancia de intervenciones oportunas y apoyo psicosocial. Se ha concluido que 

la percepción de seguridad ciudadana mejora significativamente cuando se 

implementan mecanismos de prevención tanto físicos como emocionales. Las 

medidas preventivas no solo reducen la incidencia de delitos, sino que fortalecen la 

confianza en el sistema de seguridad, proporcionando un entorno más estable y 

protegido. Un enfoque integral que aborde tanto la violencia física como las 

secuelas psicológicas es crucial para mantener la tranquilidad en las comunidades. 

Palabras clave: Robo, seguridad ciudadana, lesiones leves, lesiones graves, 

daños psicológicos. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to determine the relationship between robbery and 

citizen security, according to the perspective of legal experts, in the Judicial District 

of Tacna, 2024. Based on this, the methodology was correlational and not 

experimental, where the data were obtained through the use of the questionnaire 

applied to 61 law operators. The results indicated that robbery had a significant 

relationship of 0.816 with citizen security, showing that misappropriation of 

property is one of the main threats in public spaces. The visibility of protection 

measures decreased the occurrence of incidents and increased the perception of 

security. Minor injuries also showed a significant relationship of 0.677, which 

highlighted the need for rapid responses to prevent the escalation of violence. 

Serious injuries, with a coefficient of 0.780, and psychological damage, with 0.800, 

highlighted the importance of timely interventions and psychosocial support. It has 

been concluded that the perception of citizen security improves significantly when 

both physical and emotional prevention mechanisms are implemented. Preventive 

measures not only reduce the incidence of crime, but also strengthen confidence in 

the security system, providing a more stable and protected environment. A 

comprehensive approach that addresses both physical violence and psychological 

consequences is crucial to maintaining peace in communities. 

Keywords: Robbery, citizen security, minor injuries, serious injuries, 

psychological damage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de robos vehiculares y la inseguridad ciudadana, 

especialmente en zonas como Babahoyo, resalta una falla en la protección pública 

y la creciente incertidumbre de los ciudadanos sobre la seguridad de sus bienes 

(Barcos et al., 2023). Este fenómeno, además de la violencia empleada en los 

asaltos, impacta emocionalmente a las víctimas y afecta su tranquilidad en espacios 

públicos (Manzano, 2023). 

En el Perú, el aumento en los delitos como robos y hurtos agravados refleja 

una creciente inseguridad, afectando especialmente al Callao durante la pandemia 

(Cabrera, 2023). Además, la cooperación entre sectores como educación y salud es 

clave para prevenir crímenes y proteger a las comunidades, dado el impacto 

generalizado en la población (Ponte, 2022). 

En Tacna, el aumento de delitos como el robo agravado refleja una 

deficiencia en la coordinación y respuesta de las autoridades, lo que ha generado 

impunidad y desconfianza en la justicia (Jaire y Lupaca, 2023). La falta de recursos 

para vigilancia efectiva y la insuficiencia de medidas preventivas han intensificado 

la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. En base a ello, el estudio planteó 

la siguiente pregunta de análisis ¿Cuál es la relación entre el robo y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024? 

El estudio abordó la relación entre la inseguridad y su impacto en la 

cohesión social, evidenciando cómo el temor afecta la participación ciudadana. 

Además, permitió identificar las fallas en los sistemas de seguridad, lo que ha 

orientado estrategias operativas más eficientes para reducir la delincuencia y 

mejorar la respuesta ante emergencias. 

La investigación fue concebida bajo un enfoque estratégico, con pasos 

esenciales orientados a garantizar la consecución óptima de los fines propuestos. 

En primer lugar, se determinó el tema principal, en conjunto con los problemas que 

lo motivaron. Posteriormente, se construyó un marco teórico sólido que funcionó 

como pilar fundamental para el progreso del estudio. Después, se efectuó una 
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revisión detallada, acerca de las características metodológicas que facilitaron el 

desarrollo íntegro de la investigación. Finalmente, se presentaron los resultados, 

complementados con discusiones y respaldados por la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

El incremento del 64,5% en los robos de vehículos en Ecuador en 

comparación con 2021, evidenciado por los 11.372 casos registrados, refleja un 

problema creciente de seguridad. Además, los robos de motocicletas también 

aumentaron un 58,7% en 2022, con 14.567 incidentes reportados. Este aumento en 

los robos vehiculares, particularmente en ciudades como Babahoyo, donde la 

incertidumbre de los ciudadanos respecto a la seguridad de sus bienes es palpable, 

destaca una problemática mayor. Vivir con el temor constante de ser asaltado refleja 

una falla significativa en la protección pública, exacerbada por la frecuencia y 

violencia de estos delitos (Barcos et al., 2023). 

Además, la creciente incidencia de robos en la vía pública no solo implica 

la pérdida de pertenencias, sino que también ocasiona un profundo impacto 

emocional en las víctimas. Las amenazas y extorsiones, combinadas con el uso de 

armas blancas y de fuego, generan un entorno de inseguridad constante. Este 

fenómeno se traduce en una disminución de la tranquilidad al transitar por espacios 

públicos. Además, la intimidación, que busca doblegar a las víctimas mediante el 

temor a un daño mayor, agrava la situación. La preocupación por la integridad física 

y económica de los ciudadanos, vital para el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, subraya la urgencia de medidas efectivas (Manzano, 2023). 

En el Perú, las denuncias por robos y hurtos agravados han crecido un 18%, 

registrándose 11 incidentes por hora. De los 94,789 delitos cometidos en 2021, el 

83% corresponden a estos crímenes, lo que equivale a 287 casos por cada 100,000 
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habitantes. Esta alarmante tendencia afecta gravemente la seguridad local, 

especialmente en la región del Callao, donde la situación se ha agravado durante la 

pandemia. La persistente inseguridad mina el derecho de los ciudadanos a vivir en 

paz, afectando a todas las clases sociales y destacando la necesidad urgente de que 

se implementen medidas efectivas para fomentar la paz y proteger a la población 

(Cabrera, 2023). 

En diversas regiones, los problemas varían significativamente; algunas 

áreas enfrentan pandillas organizadas, mientras otras lidian con robos a tiendas y 

viviendas o el microtráfico de drogas. La cooperación estrecha entre ciudadanos, 

autoridades judiciales, y sectores como educación y salud es crucial para 

implementar actividades preventivas y proteger a las comunidades. La formulación 

de estrategias sociales coordinadas es esencial para atender las necesidades 

comunitarias, con cada entidad asumiendo su responsabilidad. Según un informe 

del Instituto Nacional de Estadística e Información, el 18,6% de los mayores de 15 

años ha sido víctima de delitos, reflejando un grave problema que afecta tanto al 

país como a América Latina (Ponte, 2022). 

Además, la región de Tacna ha experimentado un notable incremento en 

delitos como el robo y el robo agravado, afectando gravemente la seguridad de sus 

habitantes. Pese a los esfuerzos de las instituciones, la falta de colaboración efectiva 

y diligencia por parte de las autoridades ha resultado en que muchos delincuentes 

evadan la justicia, siendo absueltos o recibiendo medidas leves. Esta ineficacia ha 

llevado a que muchas víctimas opten por no denunciar, perpetuando un ciclo de 

impunidad y violencia. La persistencia de estos problemas evidencia una urgente 

necesidad de mejorar la coordinación y la efectividad en la respuesta a la 

criminalidad en la región (Jaire y Lupaca, 2023). 

La creciente incidencia de delitos en el ámbito urbano ha sido atribuida a 

una serie de factores estructurales y sociales que afectan directamente a la 

comunidad de Tacna. Las principales causas identificadas incluyen la falta de 

vigilancia efectiva, la insuficiencia de recursos para la implementación de medidas 

preventivas y la deficiencia en la coordinación entre las fuerzas del orden. Este 

panorama ha desencadenado consecuencias significativas, tales como el aumento 
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de la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, la disminución de la calidad 

de vida y un impacto negativo en la cohesión social. Entre los problemas más 

apremiantes se encuentran la elevada tasa de robos, la insuficiencia de patrullajes 

preventivos y la falta de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. La 

situación se ve agravada por la percepción de impunidad y la limitada capacidad de 

las instituciones para disuadir y sancionar adecuadamente estos actos delictivos, lo 

que a su vez refuerza un ciclo de inseguridad y desconfianza en las autoridades. 

1.2. Definición del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es la relación entre el robo y la seguridad ciudadana, de acuerdo con 

la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito Judicial de Tacna, 2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión lesiones leves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión lesiones graves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión daños psicológicos y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el robo y la seguridad ciudadana, de acuerdo 

con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito Judicial de Tacna, 2024 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

Establecer la relación entre la dimensión lesiones leves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024 

Establecer la relación entre la dimensión lesiones graves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024 

Establecer la relación entre la dimensión daños psicológicos y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024 

1.4. Justificación y limitaciones de la investigación 

 

La problemática social abordada tuvo un impacto directo en el bienestar de 

la comunidad, donde la percepción de inseguridad crea un ambiente de miedo y 

desconfianza entre los habitantes. Este estudio permitió comprender las causas 

subyacentes del aumento de los delitos y su efecto en la cohesión social, brindando 

una base para la concientización pública y fomentando una participación de los 

ciudadanos en la formulación de políticas. Además, identificar las deficiencias en 

los sistemas de seguridad actuales puede influir en cambios que beneficien 

directamente a la población, mejorando la calidad de vida y restaurando la 

confianza en las instituciones públicas. 

El estudio ofreció beneficios prácticos al proporcionar un análisis detallado 

de las condiciones que propician el delito en áreas urbanas específicas. Este enfoque 

permitió a las autoridades ajustar sus estrategias operativas y asignar recursos de 

manera más eficaz. Asimismo, la identificación de puntos críticos de vulnerabilidad 

en las zonas urbanas facilita la implementación de medidas preventivas más 

eficientes. Los resultados obtenidos pudieron ser utilizados para capacitar a los 

cuerpos de seguridad y orientar campañas de prevención más efectivas, 

contribuyendo así a la reducción de la delincuencia y mejorando la respuesta ante 

emergencias. 
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Desde una perspectiva teórica, esta investigación llenó un vacío 

significativo en la comprensión de las dinámicas delictivas y sus implicaciones 

sociales en contextos específicos. Al explorar los factores que influyen en la 

incidencia delictiva, se proporcionó una visión más completa y matizada del 

fenómeno, lo que permitió enriquecer el debate académico y aportar nuevas 

perspectivas al campo de estudio. Además, el análisis de la percepción de expertos 

en derecho proporcionó un ángulo novedoso que complementa y amplía el 

conocimiento existente, ofreciendo bases teóricas sólidas para futuras 

investigaciones y políticas públicas. 

El uso de cuestionarios aplicados a expertos en derecho permitió obtener 

una visión profunda y detallada sobre la situación de inseguridad desde una 

perspectiva profesional y bien informada. Esta metodología facilitó la recolección 

de datos que proporcionan un panorama comprensivo de los factores que 

contribuyen al problema delictivo. La elección de esta técnica garantizó la 

obtención de información precisa y relevante, indispensable para el análisis crítico 

y la interpretación de los resultados. 

El estudio fue de suma importancia debido a que abordó una de las 

principales preocupaciones de la sociedad moderna: la seguridad ciudadana. Al 

centrarse en un problema de gran relevancia social, la investigación no solo 

contribuyó al ámbito académico, sino que también tiene el potencial de generar 

cambios significativos en las políticas públicas y en la vida cotidiana de los 

ciudadanos. La información obtenida puede servir de guía para la toma de 

decisiones informadas y para el diseño de intervenciones que busquen mitigar el 

impacto del delito, promoviendo un entorno más seguro y estable para todos. 

Diversas circunstancias limitan el alcance de los estudios, incluyendo la 

negativa de ciertos especialistas a compartir sus perspectivas sobre temas de 

considerable importancia por miedo a posibles represalias. Adicionalmente, la 

disponibilidad reducida de información detallada por parte de profesionales que 

carecen de tiempo o entrada directa debido a sus compromisos personales 

representa otra restricción. Asimismo, las inclinaciones inherentes al proceso de 
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recopilación pueden afectar la exactitud y representatividad de los resultados 

obtenidos. 

1.5. Variables 

 

Variable 1: Robo 

 

Variable 2: Seguridad ciudadana 

 

1.6. Hipótesis de la investigación 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Existe relación significativa entre el robo y la seguridad ciudadana, de 

acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito Judicial de Tacna, 

2024 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

Existe relación significativa entre la dimensión lesiones leves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024 

Existe relación significativa entre la dimensión lesiones graves y la 

seguridad ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el 

Distrito Judicial de Tacna, 2024 

Existe relación significativa entre la dimensión daños psicológicos y la 

seguridad ciudadana, de acuerdo con la perspectiva de expertos en derecho, en el 

Distrito Judicial de Tacna, 2024 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

Barcos et al. (2023), Ecuador, desarrollaron un método neutrosófico con la 

finalidad de valorar la seguridad ciudadana y el aumento del robo en vehículos. La 

metodología fue cualitativa, en donde se recuperaron los datos de la guía de análisis 

documental por medio de fuentes bibliográficas. Los resultados han demostrado 

que la presencia policial y la carencia de inversión en seguridad, ha generado un 

aumento directo en el robo de vehículos. Además, se ha concluido que la 

insuficiente vigilancia ha sido consecuencia de la situación económica que ha 

vivenciado la ciudad. 

Manzano (2023), Ecuador, valoraron la efectividad de la organización y la 

capacitación en la seguridad ciudadana, con la finalidad de evitar robos en la vía 

pública. La metodología gozó de haber sido descriptiva, en donde los datos se 

recolectaron de fuentes bibliográficas por medio de fichas documentales. Los 

resultados, han señalado que la organización y la capacitación en seguridad 

ciudadana ha visto una minimización notable en cuanto a la incidencia de robos en 

la vía pública. Se alcanzó a concluir que, la realización de acciones preventivas ha 

sido esenciales para mejorar la seguridad y minimizar la criminalidad en la 

comunidad. 

Yagual y Andrade (2023), España, analizaron el comportamiento de la 

participación comunitaria respecto a la seguridad ciudadana. La metodología ha 
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sido de diseño descriptivo, en donde se empleó el análisis documental, con la 

finalidad de poder valorar la problemática expuesta de una serie de fuentes 

documentales. Los resultados han demostrado que la coordinación dentro de la 

comunidad, en coherencia con el empleo de recursos coherentes por parte de los 

agentes policiales, ha beneficiado hacia la reducción de delitos y amenazas. Se 

concluyó con ello que, la comunidad ha sido fundamental para prevenir la 

delincuencia en zonas específicas dentro de la ciudad. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 

Huaroto (2023), Lima, analizaron la seguridad ciudadana y el robo agravado 

en San Martín de Porres. La metodología fue de diseño descriptivo, en donde se 

incurrió al análisis documental para valorar documentación técnica acerca de la 

ocurrencia de robos. Los resultados han demostrado que la migración de personas 

de otros países y la existencia de una falta de control elevada de derecho ha 

aumentado la prevalencia de robo agravado. Se concluyó que, la seguridad 

ciudadana debió de haber estado enfocada en el cumplimiento normativo y la 

reducción de robos, mediante métodos más eficaces. 

Ponte (2022), Lima, determinó la relación entre la seguridad ciudadana y el 

robo agravado. La metodología fue no experimental, en donde se recolectaron datos 

por medio de las entrevistas semi estructuradas, siendo aplicadas hacia un total de 

6 expertos. Los resultados han confirmado que la seguridad ha podido garantizarse, 

si es que se hubiera realizado una mayor participación de la ciudadanía y proceder 

con la mejora de dirigentes vecinales, en composición con la policía nacional; sin 

embargo, estas condiciones no han podido ser alcanzadas. Además, se concluyó 

que, la colaboración ha sido crucial para poder mitigar la delincuencia, con la 

finalidad de que se pueda vivir dentro de una sociedad segura. 

Cabrera (2023), Lima, determinaron el desarrollo de acciones preventivas 

para mitigar el robo agravado en el Callao. La metodología fue de enfoque 

cualitativo, en donde la realización de entrevista hacia 9 expertos. Los resultados 

han confirmado que las políticas públicas y normativas no han sido efectivas, lo que 

ha generado una mayor inseguridad y vulnerabilidad en la población. Se concluyó 

que, la carencia de decisión institucional y de política, ha sido una de las principales 
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causas del problema, lo que ha requerido de una mayor incidencia por parte de 

organismos públicos, no solo para el control, sino para la reglamentación y 

cumplimiento de normativas. 

2.1.3. Antecedentes regionales o locales 

 

Jaire y Lupaca (2023), Tacna, determinaron la relación entre el delito de 

robo y la impunidad. La metodología fue correlacional, aplicando el cuestionario 

hacia un total de 57 profesionales del derecho. Los resultados han confirmado que 

las lesiones graves y los daños psicológicos han encontrado una relación directa con 

la impunidad, ante alcanzar una sigma inferior a 0.050 y con coeficientes de 0.671 

y 0.521. Se concluyó que, las variables de investigación confirmaron la existencia 

de una relación de 0.826. 

Romero (2022), Tacna, caracterizaron el proceso judicial en contra del 

delito contra el patrimonio y robo agravado. La metodología fue no experimental, 

en donde se recolectaron los datos por medio de las fichas bibliográficas de una 

experiencia del distrito judicial de Tacna. Los resultados han señalado que el robo 

agravado en la modalidad delictiva ha incrementado como consecuencia de la falta 

de regulación y control de las autoridades. Se concluyó que, el análisis del 

expediente ha proporcionado información que ha señalado una clara comprensión 

acerca de las características y prevalencia de este delito dentro del ámbito judicial. 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Robo 

 

El robo constituye una acción ilegal en la cual una persona se apropia de 

bienes ajenos utilizando la fuerza o la amenaza. Este acto delictivo no solo implica 

la sustracción de objetos, sino que también conlleva una violación a la seguridad y 

la propiedad de la víctima. Asimismo, el autor de esta conducta busca obtener un 

beneficio económico mediante el uso de violencia o intimidación, afectando 

gravemente la integridad del perjudicado (Huaroto, 2023). 

Adicionalmente, es relevante señalar que, en el marco jurídico peruano, este 

delito es severamente castigado debido a su impacto social y personal. Las penas 

varían en función de diversos factores como el valor de los bienes sustraídos y la 
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existencia de agravantes como el uso de armas o la pertenencia a organizaciones 

criminales. Igualmente, el sistema legal busca no solo castigar al infractor, sino 

también disuadir la comisión de futuros delitos a través de sanciones ejemplares 

(McGill et al., 2024). 

Además de lo anterior, es crucial considerar las medidas de prevención que 

se implementan para combatir esta infracción. Estrategias como el incremento de 

vigilancia, campañas de concienciación y programas de rehabilitación para 

infractores son fundamentales para reducir su incidencia. De igual manera, la 

colaboración entre la ciudadanía y las autoridades juega un papel esencial en la 

identificación y detención de los responsables, fortaleciendo así la seguridad y la 

convivencia pacífica en la sociedad (Winter, 2024). 

2.2.1.1. Dimensión 1: Lesiones leves 

 

Las lesiones leves se refieren a daños físicos menores infligidos a la víctima 

durante la comisión de este delito. Tales heridas pueden incluir contusiones, cortes 

superficiales o cualquier daño que no ponga en peligro la vida de la persona 

afectada. Estos actos, aunque no graves, intensifican la carga penal del infractor, 

pues demuestran el uso de violencia para lograr sus objetivos ilícitos (Barcos et al., 

2023). 

Por otro lado, es fundamental considerar que, en el contexto jurídico 

peruano, la tipificación de estas agresiones influye en la determinación de la pena. 

Además de la sanción por el robo en sí, se añade un castigo por las heridas causadas, 

reflejando la gravedad de la conducta delictiva. Este enfoque busca proteger 

integralmente la integridad física y emocional de las víctimas, disuadiendo a los 

agresores de emplear cualquier tipo de violencia (Polko y Kimic, 2024). 

Asimismo, es crucial destacar las medidas preventivas y de respuesta que se 

implementan para evitar este tipo de incidentes. Aparte de las estrategias de 

vigilancia y seguridad pública, se promueve la educación ciudadana sobre la 

importancia de denunciar estos actos y buscar apoyo legal. Estas iniciativas, 

sumadas a una adecuada asistencia a las víctimas, son esenciales para disminuir la 

incidencia de estos delitos y fortalecer el tejido social (Pazinato y Santos, 2024). 
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2.2.1.2. Dimensión 2: Lesiones graves 

 

Las lesiones graves se refieren a daños físicos significativos que la víctima 

sufre durante el delito, afectando gravemente su salud. Estos perjuicios pueden 

incluir fracturas, heridas profundas o daños permanentes que comprometen la 

funcionalidad de órganos vitales. Dichas agresiones no solo incrementan la pena 

del infractor, sino que también reflejan una mayor peligrosidad en su conducta 

delictiva (Ponte, 2022). 

Por otra parte, es esencial considerar que el marco legal peruano castiga con 

severidad estos actos violentos durante un robo. Aparte de la sanción 

correspondiente por el hurto, el agresor enfrenta penas adicionales debido a la 

magnitud del daño infligido. Además, la normativa busca proteger a las víctimas, 

ofreciendo mecanismos de reparación y apoyo para su recuperación física y 

emocional (Opitz et al., 2024). 

Igualmente, es importante destacar las estrategias de prevención y atención 

frente a estos delitos. Programas de seguridad ciudadana, capacitación policial y 

campañas educativas son fundamentales para reducir la ocurrencia de robos 

violentos. Asimismo, la cooperación entre la comunidad y las autoridades resulta 

vital para identificar y sancionar a los responsables, promoviendo un entorno más 

seguro y protegido para todos (Emerson, 2024). 

2.2.1.3. Dimensión 3: Daños psicológicos 

 

Los daños psicológicos implican consecuencias emocionales y mentales que 

sufre la víctima tras experimentar este delito. Estas secuelas pueden incluir 

trastornos de ansiedad, estrés postraumático y miedo constante. A diferencia de las 

lesiones físicas, estas afectaciones son invisibles, pero profundamente impactantes, 

alterando la calidad de vida y el bienestar emocional de la persona afectada 

(Cabrera, 2023). 

Además, es importante destacar que el sistema legal peruano reconoce la 

gravedad de estos efectos psicológicos en las víctimas de robo. Las leyes buscan no 

solo sancionar al infractor por el acto delictivo en sí, sino también por el sufrimiento 

emocional infligido. Asimismo, se implementan medidas de apoyo psicológico para 
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las víctimas, facilitando su recuperación y reintegración social tras el incidente 

traumático (Marchand, 2024). 

Por otra parte, las políticas de prevención del delito también abordan la 

dimensión psicológica del impacto del robo. Programas de concienciación y 

asistencia psicológica son esenciales para mitigar el miedo y la ansiedad en la 

comunidad. Además, la cooperación entre entidades de salud mental y fuerzas de 

seguridad contribuye a crear un entorno más seguro y resiliente, minimizando las 

secuelas emocionales en las personas afectadas por estos delitos (Runyan, 2024). 

2.2.1.4. Teoría de la variable de estudio 

 

La teoría funcionalista del derecho penal, propuesta por Claus Roxin, 

integra un análisis más amplio de las funciones del derecho penal en la sociedad. 

Este enfoque sostiene que la legislación penal debe ser interpretada no solo en 

función de la prevención del crimen y la retribución, sino también considerando el 

impacto social y la rehabilitación del delincuente. En el contexto del apoderamiento 

de bienes, esta teoría plantea que la respuesta legal debe equilibrar la necesidad de 

castigar el acto y prevenir futuros delitos, con la posibilidad de reintegrar al 

individuo a la sociedad, promoviendo una perspectiva más holística de la justicia 

penal (Garcete, 2021). 

2.2.2. Seguridad ciudadana 

 

La seguridad ciudadana es un concepto que engloba todas las acciones y 

políticas destinadas a proteger a la población frente a diversos riesgos y delitos. 

Este término abarca tanto la prevención como la respuesta efectiva ante situaciones 

de violencia y criminalidad. Así, se busca mantener un ambiente de paz y orden, 

garantizando la protección de los derechos fundamentales y promoviendo la 

convivencia armoniosa en la comunidad (Yagual y Andrade, 2023). 

Asimismo, es relevante mencionar que las estrategias de seguridad 

ciudadana incluyen la colaboración entre diversas instituciones, como la policía, el 

gobierno local y la sociedad civil. A través de campañas educativas, programas de 

vigilancia y actividades comunitarias, se fomenta una cultura de prevención y 

denuncia. De esta manera, se fortalecen los lazos entre la ciudadanía y las 
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autoridades, contribuyendo a un entorno más seguro y confiable para todos 

(Stoesslé, 2024). 

Por otro lado, también es crucial la implementación de tecnologías 

avanzadas en las políticas de seguridad. El uso de cámaras de vigilancia, sistemas 

de alerta temprana y análisis de datos permite una respuesta más rápida y eficaz 

ante posibles amenazas. Además, la formación continua de los agentes de seguridad 

y la promoción de la participación ciudadana son elementos clave para el éxito de 

estas medidas. Todo ello contribuye a construir una sociedad más resiliente y 

preparada para enfrentar cualquier desafío (Kvasha et al., 2024). 

2.2.2.1. Dimensión 1: Patrullaje integrado 

 

El patrullaje integrado implica la colaboración coordinada entre diferentes 

entidades de seguridad, como la policía nacional, las fuerzas armadas y las 

autoridades locales. Este enfoque busca optimizar los recursos disponibles, 

aumentando la presencia en las calles y mejorando la capacidad de respuesta ante 

delitos. Además, fomenta la cooperación y el intercambio de información, 

fortaleciendo así la prevención del crimen y la protección de la comunidad (Jaire y 

Lupaca, 2023). 

Asimismo, es importante destacar que esta estrategia de patrullaje promueve 

una relación más cercana y efectiva con la ciudadanía. Al involucrar a los vecinos 

y líderes comunitarios, se facilita la identificación de problemáticas específicas y 

se desarrollan soluciones conjuntas. Esta interacción constante no solo aumenta la 

confianza en las autoridades, sino que también empodera a la comunidad para 

participar activamente en la construcción de un entorno más seguro (Facendola et 

al., 2024). 

Por otra parte, la implementación del patrullaje integrado requiere el uso de 

tecnologías avanzadas y una formación continua de los agentes de seguridad. 

Sistemas de vigilancia electrónica, análisis de datos y comunicación eficiente son 

herramientas esenciales para maximizar la efectividad de esta estrategia. Además, 

la capacitación constante permite a los agentes adaptarse a nuevas amenazas y 
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métodos delictivos, asegurando una respuesta ágil y adecuada ante cualquier 

eventualidad (Chocce et al., 2023). 

2.2.2.2. Dimensión 2: Participación ciudadana 

 

La participación ciudadana se refiere a la implicación activa de los 

miembros de la comunidad en la identificación y resolución de problemas 

relacionados con la delincuencia y el orden público. Esta colaboración permite un 

intercambio de información valiosa entre los residentes y las autoridades, 

facilitando la detección temprana de actividades sospechosas. Así, se promueve un 

entorno más seguro y cohesionado, fortaleciendo la confianza mutua (Romero, 

2022). 

Asimismo, es crucial mencionar que esta implicación comunitaria no solo 

se limita a la denuncia de delitos, sino que también incluye la colaboración en 

programas de prevención y educación. Al involucrar a los ciudadanos en campañas 

de sensibilización y actividades de vigilancia vecinal, se crea una red de apoyo que 

disuade a los delincuentes y fomenta una cultura de seguridad preventiva. Esto 

resulta en una mayor eficacia de las estrategias de seguridad implementadas por las 

autoridades (Konini y Rokaj, 2023). 

Además, la participación de la comunidad en la seguridad ciudadana 

fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Al sentirse parte 

del proceso de protección y mejora del entorno, los ciudadanos desarrollan un 

compromiso más profundo con el bienestar colectivo (Ledwon, 2023). Este 

empoderamiento comunitario es fundamental para la sostenibilidad de las políticas 

de seguridad y para la construcción de una sociedad más resiliente y unida frente a 

las amenazas delictivas (Medina et al., 2023). 

2.2.2.3. Dimensión 3: Comité de vigilancia 

 

El comité de vigilancia es una organización formada por residentes de una 

comunidad con el propósito de supervisar y prevenir actos delictivos. Este grupo 

actúa de manera coordinada con las autoridades locales, promoviendo la denuncia 

y la observación activa en áreas vulnerables. Además, su presencia visible en la 
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comunidad sirve como un elemento disuasorio contra posibles infractores, 

contribuyendo así a mantener el orden y la tranquilidad (Anampa, 2020). 

Adicionalmente, estos comités desempeñan un papel crucial en la educación 

y sensibilización de la población sobre medidas preventivas. Mediante talleres y 

reuniones, informan a los vecinos sobre prácticas seguras y cómo responder ante 

situaciones sospechosas (González, 2023). Esta labor educativa no solo refuerza la 

seguridad, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad compartida y 

colaboración entre los miembros de la comunidad, fortaleciendo los lazos sociales 

(Giménez et al., 2023). 

Asimismo, los comités de vigilancia facilitan la comunicación directa entre 

la comunidad y las fuerzas de seguridad. Al actuar como intermediarios, canalizan 

las inquietudes y necesidades de los vecinos, asegurando una respuesta más efectiva 

y rápida por parte de las autoridades (Eterovic, 2023). Este vínculo estrecho mejora 

la confianza en las instituciones y asegura que las estrategias de seguridad se 

adapten a las realidades específicas de cada localidad, optimizando así los recursos 

disponibles para combatir el crimen (Stamatiou et al., 2023). 

2.2.2.4. Teoría de la variable de estudio 

 

La teoría de la anomia de Robert K. Merton, conocida también como la 

teoría de la tensión, ofrece un análisis profundo sobre las causas subyacentes de la 

inseguridad en la sociedad. Según Merton, cuando existe una disonancia entre los 

objetivos culturalmente definidos y los medios institucionalizados para alcanzarlos, 

se genera una presión sobre los individuos que puede llevar a comportamientos 

desviados. En este contexto, la falta de oportunidades legítimas para alcanzar el 

éxito puede incitar a las personas a recurrir a medios ilegales o antisociales, 

contribuyendo así a la percepción de inseguridad en la comunidad. Esta teoría 

resalta la importancia de las estructuras sociales en la génesis del crimen y, por 

ende, en la percepción de seguridad pública (Vargas, 2024). 

2.3. Marco conceptual 

 

Alarmas antirrobo: Sistemas electrónicos instalados en viviendas o 

negocios para detectar y alertar sobre intentos de intrusión o robo (Huaroto, 2023). 
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Cámaras de seguridad: Dispositivos de grabación visual instalados en 

espacios públicos o privados para monitorear y registrar actividades, contribuyendo 

a la vigilancia (Barcos et al., 2023). 

Control de acceso: Medidas y mecanismos destinados a restringir la 

entrada a lugares específicos, asegurando que solo personas autorizadas puedan 

acceder (Ponte, 2022). 

Diseño defensivo: Principios arquitectónicos aplicados para reducir 

oportunidades de criminalidad mediante la configuración física de espacios urbanos 

(Cabrera, 2023). 

Educación en seguridad: Campañas y programas educativos que informan 

a la población sobre prácticas seguras y medidas preventivas contra la delincuencia 

(Garcete, 2021). 

Iluminación pública: Instalación de sistemas de iluminación en áreas 

comunes para aumentar la visibilidad durante la noche y prevenir actos delictivos 

(Yagual y Andrade, 2023). 

Intervención comunitaria: Acciones colectivas realizadas por miembros 

de una comunidad para mejorar la seguridad y cohesión social, promoviendo la 

cooperación (Jaire y Lupaca, 2023). 

Legislación penal: Conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos 

y sus correspondientes sanciones, regulando la conducta socialmente aceptable 

(Romero, 2022). 

Patrullaje policial: Actividad realizada por fuerzas de seguridad que 

consiste en recorrer áreas específicas para mantener el orden y disuadir la 

criminalidad (Anampa, 2020). 

Política criminal: Conjunto de directrices y acciones diseñadas por el 

Estado para prevenir y combatir la criminalidad, asegurando la protección de la 

ciudadanía (Vargas, 2024). 
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Prevención del delito: Estrategias y medidas implementadas para evitar la 

ocurrencia de actos delictivos en la sociedad, reduciendo así los riesgos de 

inseguridad pública (Huaroto, 2023). 

Programas de rehabilitación: Iniciativas dirigidas a la reintegración social 

de individuos que han cometido delitos, buscando reducir la reincidencia (Barcos 

et al., 2023). 

Respuesta rápida: Capacidad de los cuerpos de seguridad para reaccionar 

de manera inmediata ante incidentes, minimizando el impacto de estos (Ponte, 

2022). 

Seguridad perimetral: Técnicas y tecnologías empleadas para proteger los 

límites de una propiedad, evitando accesos no autorizados y fortaleciendo la 

seguridad (Cabrera, 2023). 

Vigilancia comunitaria: Sistema de monitoreo organizado por los 

residentes de un área para identificar y reportar actividades sospechosas, mejorando 

la seguridad local (Garcete, 2021). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

 

Buscando un entendimiento completo sobre una problemática específica, 

esta investigación tuvo como propósito abordar una indagación de carácter básico. 

Conforme a la metodología resaltada por Guillén et al. (2020), destacada por su 

capacidad para producir conocimientos nuevos, dando prioridad a un análisis 

minucioso de cada variable. 

3.2. Diseño de investigación 

 

Optando por un diseño transversal, no experimental y correlacional, se 

destacó la capacidad para mantener un análisis único, sin alteraciones dentro del 

contexto de valoración, y demostrando con ello, el comportamiento conjunto de los 

elementos comparados (Guillén et al., 2020). 

Figura 1 

Diagrama de relación 

 

 

El propósito principal de esta investigación radicó en evaluar la conexión 

entre V1 y V2. Mediante la obtención de datos de una muestra representativa (M), 

buscando entender el comportamiento conjunto entre estas (R). 
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3.3. Población y muestra 

 

Población: Debido al contacto directo con los profesionales, el investigador 

seleccionó a 61 operadores de derecho del Distrito Judicial de Tacna. Esta 

población incluyó a todos los individuos que ofrecieron sus opiniones sobre el tema 

en cuestión, según Guillén et al. (2020). La elección de estos expertos tiene como 

finalidad lograr una comprensión completa del problema tratado. 

Muestra: Al tener acceso a sus datos, se incluyeron a los 61 operadores de 

derecho, siendo correspondiente a una muestra tipo censo. Según las directrices de 

Guillén et al. (2020), no serán necesarias técnicas específicas para calcular el 

tamaño de la muestra, ya que los participantes no superan los cien. Incorporar a 

todos los profesionales disponibles permitió obtener una visión completa y 

detallada del tema. 

Muestreo: Para garantizar la obtención de datos de calidad, se adoptó un 

muestreo intencional que sigue criterios específicos en la elección de los 

participantes. Conforme a las directrices sugeridas por Guillén et al. (2020), esta 

metodología posibilita una evaluación detallada de cada sujeto. Establecer estos 

criterios pretenden mejorar la representatividad y relevancia de la muestra 

seleccionada. 

Para elegir a los expertos con amplia experiencia en el área de estudio, se 

priorizó un contacto frecuente y directo. La preferencia por profesionales accesibles 

y con experiencia busca representar adecuadamente la información obtenida y 

permitir un análisis profundo. Mantener una comunicación continua con los 

seleccionados es esencial para asegurar la calidad y pertinencia de los datos 

recogidos. Se excluyeron aquellos que, por motivos personales, no puedan 

proporcionar datos relevantes o muestren desinterés durante la recolección de 

información 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas: Para recoger datos específicos sobre una necesidad concreta, el 

investigador empleó una encuesta. Según destaca Guillén et al. (2020), esta técnica 
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de recolección permite obtener información valiosa que refleja con precisión las 

inquietudes y áreas de interés relacionadas con el tema de estudio. 

Instrumento: Se mantuvo el uso de un cuestionario con 15 preguntas sobre 

"Robo" y 15 sobre "Seguridad ciudadana". Implementar una escala ordinal 

permitirá un análisis estadístico, lo cual es esencial para obtener una comprensión 

completa del tema investigado. Estas preguntas son fundamentales para abordar las 

preocupaciones destacadas en la investigación, según Rodríguez et al. (2021). 

Validación: En colaboración con demás investigadores, se tomó como 

referencia a la información que estos ofrecieron en el ámbito investigativo, con la 

finalidad de poder desarrollar un instrumento de alta calidad (consultar Anexo 5), 

asegurando una estructura robusta para su aplicación. De acuerdo con Rodríguez et 

al. (2021), el uso de la validez es crucial para sostener elevados estándares en la 

obtención de datos, aumentando la precisión y confiabilidad de los hallazgos 

alcanzados a través de este método. La colaboración en este proyecto resaltó la 

relevancia de aportes especializados en el fortalecimiento de las estructuras 

operativas. 

Confiabilidad: Se estableció una etapa preliminar antes de iniciar el 

examen de los datos, la cual incorporó a un grupo seleccionado de colaboradores 

con el fin de optimizar el proceso de recopilación de información y asegurar su 

consistencia interna. Esta fase piloto arrojó resultados favorables, evidenciando un 

coeficiente de confiabilidad superior a 0.70 (consulte Anexo 4). Conforme a lo 

expuesto por Rodríguez et al. (2021), llevar a cabo una evaluación inicial es crucial 

para garantizar la precisión y solidez de la información obtenida, fortaleciendo así 

la fiabilidad de las herramientas utilizadas en la investigación. 

 

Tabla 1 

Confiabilidad 

 

 Valor Estado 

Variable 1 0.765  

Variable 2 0.848 Confiable 
Ambas variables 0.878  

Nota: Procesado en SPSS V26.00   
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se presentaron los hallazgos utilizando un análisis descriptivo que empleó 

tablas y gráficos para mostrar frecuencias y porcentajes. Este método permitió 

resaltar las características de cada variable y del tema investigado. También se llevó 

a cabo un análisis inferencial para determinar los coeficientes de correlación y los 

niveles de significancia, evaluando su relación en los fenómenos estudiados. La 

hipótesis fue aceptada si el nivel de significancia es menor a 0.050. Herramientas 

como SPSS V26.00 y Excel se usaron para procesar los datos, garantizando un 

análisis detallado y preciso. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados por variables 

 

Figura 2 

Análisis de la variable Robo 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

La sustracción de bienes ajenos de manera ilícita afecta directamente la 

percepción de seguridad en la sociedad, se genera un clima de desconfianza y temor 

en la población. Esta situación no solo pone en riesgo el patrimonio de las personas, 

sino que también se convierte en una constante amenaza a la tranquilidad 

ciudadana, lo que exige mayores esfuerzos por parte de las autoridades para mitigar 

este tipo de actos delictivos y promover la protección efectiva de los ciudadanos. 

Esto dejó en evidencia un nivel medio con predominancia del 49.20%. 
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Figura 3 

Análisis de la dimensión Lesiones leves 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

Las agresiones físicas de menor gravedad suelen acompañar a los delitos 

contra la propiedad, estas generan un impacto negativo en la integridad física de las 

víctimas, aunque no comprometan de forma significativa su salud a largo plazo. No 

obstante, este tipo de lesiones refuerza la sensación de vulnerabilidad en los 

individuos, debilitando la confianza en las medidas preventivas y correctivas 

implementadas por el sistema de seguridad pública. Esto dejó en evidencia un nivel 

medio con predominancia del 62.30%. 
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Figura 4 

Análisis de la dimensión Lesiones graves 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

Los ataques físicos de mayor envergadura, que resultan en daños corporales 

severos, tienen un impacto devastador tanto a nivel físico como emocional en las 

víctimas, este tipo de incidentes agravan la percepción de inseguridad en la 

comunidad. La gravedad de estos hechos refleja la necesidad urgente de reforzar 

estrategias de prevención y respuesta ante la criminalidad, con el fin de 

salvaguardar de manera efectiva la integridad de los ciudadanos. Esto dejó en 

evidencia un nivel medio con predominancia del 44.30%. 
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Figura 5 

Análisis de la dimensión Daños psicológicos 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

El efecto de los delitos trasciende el ámbito físico para afectar el bienestar 

emocional de las personas, los traumas psicológicos derivados de estas experiencias 

violentas pueden prolongarse en el tiempo. Estos daños alteran la calidad de vida 

de las víctimas, quienes viven con el temor constante de volver a ser objeto de actos 

delictivos, lo que obstaculiza su reintegración a una vida cotidiana segura y 

tranquila. Esto dejó en evidencia un nivel medio con predominancia del 45.90%. 
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Figura 6 

Análisis de la variable Seguridad ciudadana 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

La protección integral de la población frente a la delincuencia requiere la 

implementación de estrategias de prevención y control, su efectividad radica en la 

capacidad de las autoridades para anticipar, responder y mitigar los riesgos que 

enfrentan los ciudadanos. La mejora continua de los mecanismos de seguridad se 

vuelve imprescindible para asegurar un entorno donde las personas puedan 

desarrollar sus actividades sin temor a ser víctimas de actos ilícitos. Esto dejó en 

evidencia un nivel medio con predominancia del 49.20%. 
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Figura 7 

Análisis de la dimensión Patrullaje integrado 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

La colaboración entre diversas entidades de seguridad potencia la capacidad 

de respuesta ante incidentes delictivos, el patrullaje conjunto permite una mayor 

cobertura territorial y optimiza la coordinación en situaciones de emergencia. Esta 

estrategia es clave para disuadir posibles delitos, ya que la presencia constante de 

fuerzas de seguridad en las calles contribuye a reducir los niveles de criminalidad 

y fortalecer la percepción de protección en la comunidad. Esto dejó en evidencia un 

nivel medio con predominancia del 55.70%. 
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Figura 8 

Análisis de la dimensión Participación ciudadana 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

La cooperación activa de los residentes en las actividades de vigilancia y 

prevención resulta fundamental para complementar las acciones de las autoridades, 

la participación comunitaria fortalece la cohesión social y promueve una mayor 

conciencia sobre las dinámicas de seguridad. Este enfoque colaborativo facilita la 

identificación de riesgos potenciales y aumenta la capacidad de respuesta ante 

situaciones delictivas. Esto dejó en evidencia un nivel medio con predominancia 

del 52.50%. 
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Figura 9 

Análisis de la dimensión Comité de vigilancia 

 

 
Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

La creación de instancias organizadas de monitoreo local permite una 

supervisión más cercana y constante de las condiciones de seguridad en una 

determinada área, los comités de vigilancia constituyen un puente entre la 

ciudadanía y las autoridades. Estos grupos comunitarios contribuyen a mejorar la 

efectividad de las medidas de seguridad, al facilitar la denuncia temprana de 

incidentes y generar mayor confianza en las políticas de protección pública. Esto 

dejó en evidencia un nivel medio con predominancia del 49.20%. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Tabla 2 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov Smirnov Shapiro Wilk 
 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Robo ,314 61 ,000 ,714 61 ,000 

Seguridad ciudadana ,289 61 ,000 ,747 61 ,000 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

 

Dado que la cantidad de participantes en el estudio superó los 50, se decidió 

emplear técnicas estadísticas apropiadas para grandes conjuntos de información, 

como el test de Kolmogorov-Smirnov. La detección de un valor S inferior a 0.050 

indicó que los datos no seguían una distribución estándar, lo que resaltó la necesidad 

de utilizar métodos no paramétricos más adaptables, como la correlación Rho de 

Spearman. 

Prueba de correlación 

Objetivo general 

Tabla 3 

Relación entre “Robo” y “Seguridad ciudadana” 

 
 

 

 

Robo 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Seguridad ciudadana 

Correlación 0.816 

Sigma 0.000 

N 61 

Se identificaron asociaciones significativas entre los elementos de estudio 

evaluados, respaldados por una probabilidad estadística inferior a 0.050 (S). Los 

resultados revelaron una relación muy fuerte de 0.816, manteniendo un tipo de 

comportamiento directamente proporcional. 



31 
 

Objetivo específico 1 

 

Tabla 4 

Relación entre “Lesiones leves” y “Seguridad ciudadana” 

 
 

 

 

Lesiones leves 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Seguridad ciudadana 

Correlación 0.677 

Sigma 0.000 

N 61 

Se identificaron asociaciones significativas entre los elementos de estudio 

evaluados, respaldados por una probabilidad estadística inferior a 0.050 (S). Los 

resultados revelaron una relación considerable de 0.677, manteniendo un tipo de 

comportamiento directamente proporcional. 

Objetivo específico 2 

 

Tabla 5 

Relación entre “Lesiones graves” y “Seguridad ciudadana” 

 
 

 

Lesiones graves 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Seguridad ciudadana 

Correlación 0.780 

Sigma 0.000 

N 61 

 

Se identificaron asociaciones significativas entre los elementos de estudio 

evaluados, respaldados por una probabilidad estadística inferior a 0.050 (S). Los 

resultados revelaron una relación muy fuerte de 0.780, manteniendo un tipo de 

comportamiento directamente proporcional. 

Objetivo específico 3 

 

Tabla 6 

Relación entre “Daños psicológicos” y “Seguridad ciudadana” 

 
 

 

 

Daños psicológicos 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Seguridad ciudadana 

Correlación 0.800 

Sigma 0.000 

N 61 

Se identificaron asociaciones significativas entre los elementos de estudio 

evaluados, respaldados por una probabilidad estadística inferior a 0.050 (S). Los 
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resultados revelaron una relación muy fuerte de 0.800, manteniendo un tipo de 

comportamiento directamente proporcional. 

4.3. Discusión de resultados 

 

El objetivo general sugiere que una correlación significativa de 0.816 entre 

el robo y la seguridad ciudadana refleja una problemática estructural. La 

implementación de medidas preventivas, junto con la presencia visible de 

vigilancia, resulta clave para reducir estos delitos. De esta manera, se fortalece la 

percepción de seguridad entre la población, creando un ambiente más confiable y 

protegido para los ciudadanos. De modo semejante, Barcos et al. (2023) 

evidenciaron que la presencia policial insuficiente contribuye al aumento de robos 

vehiculares, señalando una clara correlación con la falta de inversión en seguridad 

pública. Un dato relevante de su investigación es el vínculo entre las deficiencias 

económicas y la escasa vigilancia, lo que presenta una problemática similar a otros 

estudios, aunque con enfoques preventivos diferenciados según el contexto local y 

las capacidades económicas disponibles. De manera comparable, Manzano (2023) 

destacó la importancia de la organización y capacitación como herramientas clave 

para mejorar la seguridad en espacios públicos. En su análisis, se concluyó que estas 

acciones preventivas lograron una reducción considerable en los robos en las áreas 

intervenidas. A pesar de las coincidencias generales con otras investigaciones, el 

énfasis en la capacitación y organización de la comunidad establece una distinción 

respecto a enfoques más basados en la simple presencia policial o el uso de 

tecnología. La relación entre criminalidad y prevención en entornos públicos está 

directamente influenciada por la capacidad de los gobiernos para gestionar 

eficazmente los recursos de seguridad. Mientras las estrategias varían, el éxito a 

largo plazo se basa en la combinación de medidas preventivas y la colaboración 

comunitaria. No solo se trata de implementar tecnología o reforzar la presencia 

policial, sino de crear una cultura de seguridad que involucre tanto a los ciudadanos 

como a las instituciones, generando un efecto disuasivo integral. Por otro lado, se 

observa que las limitaciones en recursos afectan negativamente la efectividad de las 

políticas de seguridad. A su vez, Konini y Rokaj (2023) señalan que la intervención 

comunitaria en conjunto con autoridades es un factor clave para la reducción de 

delitos en espacios abiertos. De igual modo, Chocce et al. (2023) remarcan que la 
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capacitación continua del personal de seguridad mejora la respuesta ante 

situaciones delictivas, reforzando así la protección de la comunidad frente a 

posibles amenazas criminales. 

Las lesiones leves, en base al objetivo específico 1, con una relación de 

0.677 frente a la seguridad pública, revelan la importancia de una respuesta efectiva 

por parte de las autoridades. Estos actos no solo afectan la integridad de las 

personas, sino que, sin un manejo adecuado, pueden derivar en un incremento de la 

violencia. La prevención y la intervención temprana aseguran una mayor confianza 

en las políticas de protección ciudadana. De manera análoga, Yagual y Andrade 

(2023) encontraron que la participación comunitaria contribuyó significativamente 

a la reducción de delitos. En particular, se observó que la coordinación entre la 

comunidad y los cuerpos de seguridad fue clave para minimizar las amenazas. 

Aunque el enfoque fue diferente, ambos estudios coinciden en la importancia de la 

prevención como un mecanismo esencial para mejorar la seguridad y reducir 

riesgos en zonas urbanas. Igualmente, Huaroto (2023) demostró que la falta de 

control normativo y el aumento de la migración han incidido en la prevalencia del 

robo agravado, lo que contrasta con las conclusiones de otros estudios sobre 

lesiones leves. El estudio resalta que un enfoque más centrado en el control y 

cumplimiento podría haber mitigado los efectos delictivos, mostrando una 

diferencia en cuanto a la respuesta preventiva aplicada en distintos escenarios. Los 

actos que resultan en daños físicos moderados generan una percepción negativa en 

la comunidad, afectando directamente la sensación de seguridad. Para abordar esta 

problemática, es necesario implementar un enfoque integral que combine medidas 

preventivas, atención a las víctimas y la promoción de una cultura de respeto a la 

integridad física. La falta de acciones contundentes puede derivar en la escalada de 

estos eventos hacia delitos más graves. En otro ámbito, la influencia de factores 

externos, como la migración y la falta de controles adecuados, afecta directamente 

la capacidad de respuesta ante actos que comprometen la seguridad. Asimismo, 

Facendola et al. (2024) señalan que la coordinación interinstitucional resulta 

fundamental para prevenir la violencia y lesiones en espacios públicos, ya que una 

respuesta rápida genera mayor confianza. De forma similar, Kvasha et al. (2024) 

destacaron la relevancia de la integración comunitaria, sugiriendo que una mayor 
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cohesión entre los ciudadanos y autoridades puede reducir de manera efectiva los 

índices de violencia, incluyendo las lesiones leves. 

La relación de 0.780, en base al objetivo específico 2, entre las lesiones 

graves y la seguridad pública refleja una necesidad urgente de mejorar tanto la 

infraestructura como las estrategias preventivas. Las medidas inmediatas de 

intervención, combinadas con una cobertura más amplia de vigilancia, son 

esenciales para mitigar el impacto social de estos actos. En conjunto, estas acciones 

promueven un entorno en el que la población pueda sentirse protegida frente a 

situaciones de alto riesgo. De manera similar, Ponte (2022) identificó la relevancia 

de la colaboración entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad para mitigar el 

robo agravado. A pesar de que el estudio se centró en otro tipo de delitos, ambos 

coinciden en la importancia de la participación comunitaria como factor clave. Sin 

embargo, en contraste, el enfoque en lesiones graves resalta la necesidad de 

infraestructura adecuada y medidas más inmediatas de protección. Asimismo, 

Cabrera (2023) concluyó que las políticas públicas ineficaces han generado mayor 

inseguridad, lo cual guarda cierta analogía con la situación de los eventos violentos 

que producen lesiones graves. Si bien el estudio se enfocó en delitos contra la 

propiedad, existe una similitud en la necesidad de un marco normativo adecuado 

que permita una reacción eficiente frente a los crímenes que afectan la integridad 

física de las personas. Los delitos que provocan graves daños corporales impactan 

profundamente no solo a las víctimas directas, sino a toda la comunidad. La 

percepción de seguridad en un entorno se ve severamente afectada cuando estos 

incidentes se presentan con frecuencia. Por ello, es esencial que las estrategias de 

prevención incluyan tanto medidas inmediatas de protección como un marco legal 

robusto que sancione eficazmente a los responsables. En este contexto, la falta de 

coordinación institucional complica la implementación de medidas preventivas 

eficaces. Igualmente, Opitz et al. (2024) han señalado que la infraestructura es 

crucial para responder a emergencias, ya que una rápida intervención puede reducir 

significativamente las consecuencias de un ataque violento. Por otro lado, Pazinato 

y Santos (2024) indican que la colaboración comunitaria fortalece las redes de 

protección, siendo clave para evitar que lesiones graves se conviertan en un patrón 

repetitivo en ciertos entornos vulnerables. 
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Los daños psicológicos, en cuanto al objetivo específico 3, con un 

coeficiente de 0.800 respecto a la seguridad ciudadana, revelan la importancia de 

adoptar un enfoque multidisciplinario en las políticas preventivas. Estos efectos 

emocionales pueden generar angustia prolongada, lo que subraya la necesidad de 

incluir no solo medidas de control físico, sino también de apoyo mental. La 

combinación de prevención y asistencia psicosocial puede reducir 

significativamente los niveles de estrés e inseguridad en la comunidad. De modo 

similar, Jaire y Lupaca (2023) encontraron una relación directa entre los daños 

psicológicos y la impunidad, evidenciando un coeficiente de 0.521 en su estudio. 

Si bien su enfoque se centró en la impunidad, ambos análisis coinciden en que los 

efectos psicológicos derivados de hechos violentos prolongan la sensación de 

inseguridad en las víctimas. No obstante, el estudio actual plantea un enfoque más 

integral al sugerir intervenciones psicosociales y preventivas. Igualmente, Romero 

(2022) resaltó el incremento de robos agravados debido a la falta de regulación, lo 

que también contribuye a los efectos psicológicos en las víctimas. Aunque el foco 

de su investigación fue distinto, ambos estudios reconocen la importancia de 

mejorar las estrategias de prevención. A diferencia de los daños patrimoniales, el 

impacto psicológico exige un enfoque más completo, abarcando tanto la protección 

física como la salud mental de las personas afectadas. Los daños psicológicos 

derivados de situaciones violentas afectan de manera más profunda y prolongada a 

las personas, en comparación con otras formas de victimización. Estas secuelas no 

solo alteran la calidad de vida de quienes las padecen, sino que también influyen en 

la percepción general de seguridad dentro de la comunidad. En este contexto, 

abordar los efectos emocionales debe ser parte central de las políticas públicas en 

materia de seguridad ciudadana. En otro sentido, los efectos psicológicos no pueden 

tratarse de manera aislada, ya que están directamente vinculados con las 

condiciones de seguridad y el entorno social. Además, McGill et al. (2024) indican 

que una respuesta integral frente a la violencia debe contemplar el bienestar mental 

como un pilar de las políticas de prevención, puesto que la mera intervención física 

no es suficiente. Asimismo, Polko y Kimic (2024) destacan la necesidad de 

coordinar esfuerzos entre las instituciones de seguridad y salud mental para brindar 
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un soporte integral a las víctimas, garantizando no solo su protección, sino también 

su rehabilitación psicológica tras un incidente violento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

1. El robo demostró una relación significativa de 0.816 respecto a la 

seguridad ciudadana, por motivo que, la apropiación indebida de bienes constituye 

una de las principales amenazas para la tranquilidad en espacios públicos, la 

implementación de medidas preventivas es clave para disuadir estas acciones. La 

presencia visible de mecanismos de protección y vigilancia no solo reduce la 

posibilidad de estos incidentes, sino que también fortalece la percepción de 

protección entre los habitantes, promoviendo un entorno más seguro y confiable. 

2. Las lesiones leves demostraron una relación significativa de 0.677 

respecto a la seguridad ciudadana, por motivo que, los actos que implican daños 

físicos moderados afectan directamente la integridad de los ciudadanos, resulta 

indispensable generar respuestas rápidas y efectivas. La prevención de estos 

eventos, mediante la disuasión y el control constante, es fundamental para evitar la 

escalada de violencia. Además, la atención oportuna de estos casos asegura una 

percepción más positiva de las acciones destinadas a resguardar la integridad física 

de las personas. 

3. Las lesiones graves demostraron una relación significativa de 0.780 

respecto a la seguridad ciudadana, por motivo que, los incidentes que provocan 

consecuencias corporales severas tienen un impacto social significativo, es esencial 

contar con una infraestructura adecuada para mitigar tales sucesos. La pronta 

intervención y la cobertura extendida de medidas de protección resultan cruciales 
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para disminuir la gravedad de estos actos y proporcionar un entorno en el que los 

ciudadanos se sientan respaldados y protegidos frente a eventos de alto riesgo. 

4. Los daños psicológicos demostraron una relación significativa de 

0.800 respecto a la seguridad ciudadana, por motivo que, las consecuencias 

emocionales derivadas de situaciones violentas afectan de manera prolongada a 

quienes las padecen, es imprescindible implementar estrategias que no solo aborden 

los riesgos físicos, sino también los efectos en el bienestar mental. La constante 

sensación de inseguridad puede generar estados de angustia y estrés, lo que 

demanda un enfoque integral que contemple tanto la prevención como el apoyo 

psicosocial a las víctimas. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Resulta pertinente recomendar a los jueces penales del Distrito 

Judicial de Tacna que, al analizar los delitos de robo en el contexto de la seguridad 

ciudadana, profundicen en estudios interdisciplinarios que incluyan la criminología 

y la sociología urbana. Esta aproximación permitirá comprender mejor las 

motivaciones detrás del robo y cómo las dinámicas sociales influyen en su 

ocurrencia. Para lograrlo, es clave que las decisiones judiciales se fundamenten no 

solo en la normativa penal, sino también en un análisis profundo de las condiciones 

socioeconómicas que propician estos delitos. El propósito de esta recomendación 

es que los jueces puedan emitir resoluciones que consideren medidas preventivas y 

no únicamente punitivas, lo que contribuiría a una disminución más efectiva de la 

criminalidad en la zona. 

2. Es aconsejable que los jueces penales del Distrito Judicial de Tacna 

fortalezcan su conocimiento sobre la conexión entre las lesiones leves y la 

percepción de seguridad en la comunidad, a través de la participación en foros de 

discusión con especialistas en derechos humanos y seguridad pública. Esta 

interacción les permitirá acceder a perspectivas que usualmente no están presentes 

en los casos judiciales, pero que resultan esenciales para comprender el impacto 

psicológico y social de estos delitos menores en la ciudadanía. El fin de esta 

recomendación es que los jueces adopten un enfoque más integral, que contemple 

tanto la protección de la integridad física como la restauración de la confianza 

ciudadana en el sistema de justicia, a través de sanciones proporcionales y 

programas de reintegración del agresor en la comunidad. 

3. Es recomendable que el defensor público del Ministerio de Justicia 

fortalezca sus habilidades en el tratamiento de casos relacionados con lesiones 

graves y su impacto en la seguridad ciudadana, mediante la participación en 

programas de formación orientados a la protección de los derechos de las víctimas. 

Dicha formación debería incluir análisis multidisciplinarios que abarquen no solo 

el aspecto penal, sino también el acceso a servicios médicos, rehabilitación y 

medidas de protección en casos de agresiones que afecten gravemente la integridad 

física. El objetivo de esta recomendación es que el defensor público no solo 
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garantice una adecuada defensa legal, sino que también promueva el acceso a 

mecanismos de justicia restaurativa y protección a largo plazo para la víctima, lo 

cual contribuye a una mayor sensación de seguridad en la comunidad. 

4. Es oportuno sugerir al defensor público del Ministerio de Justicia 

que preste especial atención a los casos de daños psicológicos vinculados a delitos, 

con un enfoque que incorpore el acceso a evaluaciones psicológicas tempranas y 

continuas para las víctimas. Esto permitiría que la defensa no solo se enfoque en la 

resolución penal, sino también en garantizar que las secuelas emocionales y 

psicológicas sean adecuadamente abordadas en los procesos judiciales. La finalidad 

de esta recomendación es que, al atender integralmente estos casos, el defensor 

pueda contribuir a la reparación del daño, promoviendo la seguridad ciudadana a 

través de la atención y protección de las víctimas de trauma psicológico, lo que 

mejora la percepción de justicia y apoyo institucional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Matriz de consistencia de la investigación 

 
Problemas de investigación Objetivos de investigación Hipótesis de investigación  Variables Metodología 

Problema general  Objetivo general  Hipótesis general Variable 1 

¿Cuál es la relación entre el robo 

y la seguridad ciudadana, de 

acuerdo con la perspectiva de 

expertos en derecho, en el 

Distrito Judicial de Tacna, 2024? 

Determinar la relación entre el 

robo y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

expertos en derecho, en el 

Distrito Judicial de Tacna, 2024 

Existe relación significativa entre 

el robo y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

expertos en derecho, en el Distrito 

Judicial de Tacna, 2024 

 

 

Robo 

 

 

 

Tipo de investigación 

Tipo básica 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones Diseño de la 

• ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión lesiones 

leves y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

• Establecer la relación 

entre la dimensión lesiones 

leves y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

• Existe relación 

significativa entre la dimensión 

lesiones leves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la 

 

Lesiones leves 
Lesiones graves 

Daños psicológicos 

investigación: 

Diseño no experimental, 

correlacional, transversal 

Población y muestra 

expertos  en  derecho,  en  el expertos  en  derecho,  en  el perspectiva de expertos en   Población: 

Distrito Judicial de Tacna, 
2024? 

• ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión lesiones 

graves y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

Distrito Judicial de Tacna, 2024 

• Establecer la relación 

entre la dimensión lesiones 

graves y la seguridad ciudadana, 

de acuerdo con la perspectiva de 

expertos  en  derecho,  en  el 

derecho, en el Distrito Judicial de 
Tacna, 2024 

• Existe relación 

significativa entre la dimensión 

lesiones graves y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la 

Variable 2 

 

Seguridad ciudadana 

 

 
Dimensiones 

61 especialistas 

Muestra: 

61 especialistas 

Tipo de muestra 

Censal 

Técnica de recolección 

expertos en derecho, en el 

Distrito Judicial de Tacna, 

2024? 

Distrito Judicial de Tacna, 2024 

• Establecer la relación 

entre la dimensión daños 

perspectiva de expertos en   

derecho, en el Distrito Judicial de 

Tacna, 2024 

de datos 
Encuesta 

Instrumento 

• ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión daños 

psicológicos y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la 

perspectiva  de  expertos  en 

psicológicos y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la 

perspectiva de expertos en 

derecho, en el Distrito Judicial 

de Tacna, 2024 

• Existe relación 

significativa entre la dimensión 

daños psicológicos y la seguridad 

ciudadana, de acuerdo con la 

perspectiva  de  expertos  en 

Patrullaje integrado 

Participación ciudadana 

Comité de vigilancia 

Cuestionario 
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derecho, en el Distrito Judicial 

de Tacna, 2024? 

derecho, en el Distrito Judicial de 

Tacna, 2024 


